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PROYECCIONES EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN FORMAL Y 

SU RELACIÓN CON EL GÉNERO EN COLOMBIA Y PERÚ, 2023 

 

Resumen. 

 

Esta investigación de revisión teórica tuvo como objetivo analizar el estado 

actual de las Proyecciones Educativas en relación al género en Colombia y Perú, 

el estudio propone la discusión y reflexión de la educación en el sistema capitalista, 

mediante el análisis de las expresiones culturales, relaciones sociales, dinámicas 

de poder y roles de género en las políticas legislativas. Desde la Perspectiva 

Histórico-Crítica del Trabajo Social, se plantea la propuesta teórica de las 

Proyecciones Educativas, como aporte teórico epistémico para la comprensión del 

escenario educativo formal actual. Es estudio se planteó desde el enfoque 

cualitativo exploratorio, y desde el método PRISMA empleando las Fichas de 

Resumen Analítico de Investigación, se concluyó qué, los aspectos culturales 

como la religión, han influido a establecer los roles de género; además, el sistema 

político-económico se encargaría de reforzar aspectos como la división sexual del 

trabajo, atribuyendo oficios y profesiones en una sociedad mediante la asignación 

de características por el sexo; finalmente esto moldeó las políticas educativas y 

legislaciones en Colombia y Perú, con la construcción conceptual de la educación 

formal y la creación de los programas académicos profesionales que no 

contemplan la perspectiva de género.   
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Abstract 

  

This theoretical review research aimed to analyze the current state of 

Educational Projections in relation to gender in Colombia and Peru, the study 

proposes the discussion and reflection of education in the capitalist system, 

through the analysis of cultural expressions, social relations , power dynamics and 

gender roles in legislative policies. From the Historical-Critical Perspective of 

Social Work, the theoretical proposal of Educational Projections is proposed, as an 

epistemic theoretical contribution to the understanding of the current formal 

educational scenario. This study was proposed from the exploratory qualitative 

approach, and from the PRISMA method using the Analytical Research Summary 

Sheets, it was concluded that cultural aspects such as religion, have influenced the 

establishment of gender roles; Furthermore, the political-economic system would 

be responsible for reinforcing aspects such as the sexual division of labor, 

attributing trades and professions in a society through the assignment of 

characteristics by sex; Finally, this shaped educational policies and legislation in 

Colombia and Peru, with the conceptual construction of formal education and the 

creation of professional academic programs that do not consider the gender 

perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

I.1. Planteamiento del problema. 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto 

de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 

años. (Organización de las Naciones Unidas, 2015). El planteamiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, se realizó de acuerdo a la 

problematización mundial que experimenta periodos de crisis económica-política-

social; el convenio firmado por los países de la región los  obliga a participar 

activamente en el ejercicio de una política que se desarrolle en criterios de 

inclusión social, género, educación, compromiso ambiental y convenios entre el 

sector privado con el estado, para contribuir a la reducción de las brechas de 

desigualdad social. 

En la multiplicidad del abordaje de las diferentes problemáticas de 

desigualdad social, el ODS 4: Educación de calidad; y el ODS 5: Igualdad de 

género, reconocen y aceptan la existen de las brechas de desigualdad por género 

en las estructuras sociales, donde la educación debe cumplir un rol activo para la 

emancipación y conquista de derechos de las mujeres (ONU, 2015). La 

preocupación inmediata por la reducción de las brechas de género, retoma la 

discusión sociohistórica de las mujeres por formar parte de una sociedad que 

enmarca la diferenciación del poder y privilegios en la figura de masculinidad, la 

construcción de estereotipos de género y la sociedad conservadora que presenta 

un carácter utilitarista, ha contribuido a mantener las desigualdades de género en 

la sociedad contemporánea. 

Por otro lado, el escenario laboral latinoamericano resulta una experiencia 

diferente según el sexo, al ser éste un condicionante social de las opciones de 

inserción laboral, el contexto contemporáneo tampoco parece ser favorable, pues 

“las diferencias de género relacionadas con el trabajo no han experimentado una 

mejora significativa durante 20 años” (Organización de las Naciones Unidas, 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/70/1
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2019). Consiguientemente la brecha laboral por género desencadena no sólo una 

problemática de ofertas de inserción laboral, también presenta discusiones 

amplias como la remuneración y discriminación por género; la Organización 

Internacional del Trabajo, afirma que “en todas las regiones, a las mujeres se les 

paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada en 

un 23% a nivel mundial” (OIT, 2018). 

Es así pues que, las condiciones laborales también se encuentran 

condicionadas por las estructuras sociales, éstas enmarcan los roles de género y 

se expresan mayoritariamente en países con culturas conservadoras que 

paralelamente poseen economías en desarrollo, entonces “en las economías 

emergentes y desarrolladas, hay menos probabilidad de que la mujer con cónyuge 

o pareja tenga un trabajo remunerado o busque uno intensamente” (OIT, 2018). 

La influencia del conservadurismo es propiamente de los sistemas capitalistas, 

pero éstos han demostrado un proceso de evolución en el mercado laboral, 

aunque no precisamente por una exigencia del sistema de mercado, esto 

responde a los movimientos sociales y expresiones culturales de lucha histórica 

por la revaloración de la mujer como figura de derechos para la igualdad de 

oportunidades en las diferentes estructuras de la sociedad. 

En Latinoamérica, por las condiciones del mercado y la base de desarrollo 

económico emergente centrado en la producción y extracción de materia prima, 

agricultura y ganadería, las opciones laborales estarán determinadas por 

profesiones de especificidad técnica (Banco Mundial, 2021). Además, la OIT 

informa que “la mujer en el mercado laboral a representado una participación 

pasiva, al ser condicionada a los sectores que requieren menos especialidad y 

complejidad, con salarios que tienden a beneficiar más a los hombres (OIT, 2018), 

esta especificidad técnica predetermina las opciones laborales que responden 

además a los roles de género construidos socialmente por el conservadurismo; 

esto desencadena el principal factor de desigualdad laboral por género; así los 

países con mayores patrones culturales de conservadurismo, presentan las 

brechas laborales por género en la región.  
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La OIT tipifica la comprensión de las brechas laborales por género en dos 

categorías, de las cuales “las tareas que desempeñan las mujeres son menos 

productivas (genera menos riqueza), que trabajan menos horas, entran y salen del 

mercado laboral, esto les impide acumular pluses salariales y méritos para escalar 

en la jerarquía de la empresa” (OIT, 2019). Estas comprensiones de estudio de 

los diferentes organismos internacionales enfocados al análisis del crecimiento 

económico global, genera un carácter instrumental a los sujetos y reduce la 

perspectiva de estudio a su capacidad por generar riqueza en el sistema de 

mercado; lo cual desencadena una demanda de mercado laboral para un sector 

de la población que esté acostumbrado a producir mayor riqueza y a responder 

las exigencias que el perfil exige, sin reconocer el proceso de desigualdad 

educativo-formativo que existe detrás de esas exigencias. 

Así, Latinoamérica como con sus economías en proceso de desarrollo, aún 

presentan brechas significativas de desigualdad laboral por género, esto 

representa uno de los mayores desafíos para la región por su impacto en la 

economía y el desarrollo humano. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD, presentó en el año 2019 su informé de investigación social 

sobre la “Segregación ocupacional de género y sus implicancias en materia de 

desigualdad entre hombres y mujeres”, del cual se analizó a ocho países de la 

región: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y 

Uruguay, el estudio concluye que en los países considerados en este análisis, la 

tasa de participación de las mujeres ha sido creciente entre 2000 y 2015, a 

excepción de Guatemala. Por su parte, las tasas de participación de los hombres 

permanecieron estables o disminuyeron en todos los países analizados a 

excepción de Colombia. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2019). 

En la región, Colombia presenta uno de los procesos más lentos en la 

reducción de las brechas de inclusión laboral por género, con un retraso en el 

crecimiento de 0.56 a un 0,50 longitudinalmente desde el año 2000 al 2015. 

(PNUD, 2019). Para Chávez y Ríos (2014), esto se debe a que “las leyes 

colombianas, aún no han dado el paso fundamental en el desarrollo que permita 

la no existencia de la brecha salarial entre géneros, lo cual permite que se genere 
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nuevas discusiones alrededor del tema y de esta forma se logren aportes 

significativos” (p. 31). La ampliación de un marco legislativo que reconozca la 

desigualdad laboral y salarial en materia de género, es un factor condicional al 

momento de implementar políticas sociales a favor de las mujeres en el proceso 

de formación educativo y en el mercado laboral. 

A pesar de los esfuerzos legislativos para regular la cuota de igualdad 

laboral, en el país colombiano el proceso de reducción de las brechas laborales 

por género ha sido uno de los más lentos de la región, consecuentemente la 

población de mujeres es del 41,5 %, quienes tienen un índice de desempleo de un 

14.4% mientras que el 8.1 % de los hombres están sin empleo (Congreso de la 

República de Colombia, 2019). Estas implicancias amplían el panorama para 

abordar la cuestión laboral por género, de la cual la legislación e implementación 

de políticas sociales sólo es parte del proceso para la igualdad tanto de 

condiciones y oportunidades, pero la cuestión cultural conservadora aún se 

encuentra enmarcada en la estructura social.  

En esta región, las brechas por género se extienden a lo educativo y 

cultural; donde el nivel académico registra una relación directamente proporcional 

con la probabilidad de acceder a un cargo jerárquico para ambos géneros. Sin 

embargo, la mujer tiene menor probabilidad aún con un nivel universitario y 

superior. (Chávez y Ríos, 2014, p. 41). La educación formal como categoría de 

desigualdad laboral por género, parece no ser un factor condicionante en 

Colombia, donde claramente se presentan las condiciones de una desigualdad de 

género estructurada culturalmente que afecta en varios aspectos de la 

cotidianeidad de la vida de las mujeres. 

En Perú, el escenario de desigualdad laboral no es ajeno al ejemplo del 

país colombiano, pues las mujeres ganan 17% menos que los hombres por hora 

trabajada y pese al aumento de su participación en el mercado laboral, aún están 

lejos de la igualdad (OIT, 2019). Además, La Defensoría del Pueblo (2019) 

advierte “la persistencia de diversas formas de discriminación contra las mujeres, 

reflejadas en las brechas económicas y en la desigual distribución de recursos que 

las afectan e impactan en las diferentes etapas de su ciclo de vida” (p. 06), lo cual 
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retoma el debate para la reducción de las brechas de desigualdad de género en 

los múltiples sectores tanto en escenarios macro como el mercado laboral, como 

en los micro escenarios familiares que enmarcan la violencia económica. 

Las discusiones y abordajes de políticas estatales en Latinoamérica acerca 

de las brechas de acceso a la educación desde el género y las desigualdades 

salariales y laborales, se alinean al reduccionismo del cumplimiento de cuotas e 

inmediatez; esto genera un desapego de la realidad y una metodología de 

horizontalidad y sectorización que es rechazada por la sociedad. La Defensoría 

del Pueblo a través del diagnóstico desarrollado el 2019 advierte que “no se ha 

avanzado significativamente en la reducción de brechas; revelando que, lo 

plasmado en las normas y en las políticas públicas no está teniendo un impacto 

real en la vida de las mujeres” (2019, p. 06). Lo cual implica, la importancia de 

emplear el escenario educativo para visibilizar la problemática de género en su 

multiplicidad. 

Las implicancias del capitalismo y su centralización en el mercado como 

factor del desarrollo, ha presentado tendencias en la formación educativa para 

responder en la especificidad del mercado laboral, condicionado por cuestiones 

sociales como el género, que determinarán el rol de los sujetos en la sociedad; 

Esquenazi (2018) expresa que “el capitalismo se manifiesta en la especificidad del 

trabajo y en las relaciones sociales, enmarcadas propiamente por condiciones de 

desigualdad y el género es un factor clave en estas relaciones, además de 

condicionar su producción y reproducción social” (p. 472); por lo cual, uno de los 

mayores desafíos en la educación que se desarrolla en el sistema capitalista es la 

ruptura de este sistema de relaciones de poder, donde según el  género ya se 

asume un rol concreto en la sociedad capitalista, y la educación necesita ser 

revisada en la academia y la política, si ésta responde como herramienta de 

emancipación o de control para la reproducción del orden social capitalista. 
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I.2. Antecedentes de estudio. 

I.2.1. Antecedentes Internacionales 

Para Navarro y Delgado (2021), en su estudio cualitativo de tipo 

documental, titulado “El derecho a la igualdad de género en el ámbito educativo 

en el contexto de la pandemia covid-19”. Tuvo como objetivo mostrar un análisis 

en el contexto jurídico y social en el que se desenvuelve la igualdad de género en 

la educación a raíz de la pandemia COVID 19, el cual empleó como instrumento 

de investigación las Fichas textuales. El estudio obtuvo como resultados que, las 

medidas tomadas antes de la crisis sanitaria y los logros que se habían alcanzado 

se ven comprometidos en el contexto de pandemia que atraviesa el mundo en la 

actualidad, y llegó a la conclusión que las mujeres y las niñas en la educación 

están expuestas a sensibles repercusiones tras la pandemia que pueden 

comprometer su empoderamiento en este aspecto. 

A partir el enfoque Histórico, Meagher, K. D., & Shu, X. (2019), en su 

investigación “Trends in U.S. Gender Attitudes, 1977 to 2018: Gender and 

Educational Disparities”, cuyo objetivo fue visibilizar la implicancia de género en 

las mujeres y su formación educativa en un periodo de tiempo; los investigadores 

utilizaron los datos de la Encuesta Social General (N = 57,224) para estimar la 

trayectoria histórica de las actitudes de EE. UU. sobre las mujeres en la política, 

los roles familiares y maternidad trabajadora, y concluyeron que la disparidad 

educativa en este tema desapareció durante la “revolución de género estancada” 

de mediados de la década de 1990, pero la disminución fue más marcada entre 

las personas con educación universitaria con respecto a la maternidad 

trabajadora.  

Desde el análisis socioeducativo de Lechuga, Ramírez y Guerrero (2018), 

en el informe de investigación “Educación y género. El largo trayecto de la mujer 

hacia la modernidad en México” con un diseño cuantitativo, obtuvieron como 

resultados que la educación debe abrir los espacios de convivencia entre hombre 

y mujer, en los cuales exista la discusión sobre los principales problemas que se 

viven en relación a la diferencia de género y desarrollo económico de un país, 

además se debe fortalecerse un marco jurídico que, garantice los mismos niveles 
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salariales y de participación para hombres y mujeres con el mismo nivel educativo 

y de experiencia profesional. 

Además, para Quispe (2016), en su artículo “La equidad de género en la 

educación ecuatoriana” de diseño cualitativo, buscó explicar la discriminación de 

género, si estas son actitudes aprendidas o es innata en el ser humano; concluyó 

que las causas de no asistencia a un establecimiento educativo se pueden 

evidenciar que los quehaceres domésticos o la prohibición familiar afecta 

desproporcionadamente a las niñas y jóvenes, finalmente se reconoce que la 

Constitución es garantista de derechos, y uno de los objetivos del Buen Vivir, 

auspiciar la igualdad, el que contiene implícitamente la equidad de género, sin 

embargo, su cumplimiento es tarea del Estado como garante de la educación con 

enfoque de género y de la sociedad como sujetos fiscalizadores del cumplimiento 

de estos procesos. 

Trejo, Llaven y Pérez (2015), en su investigación titulada “El enfoque de 

género en la educación” de tipo documental, cuya finalidad fue abordar la 

conceptualización del Enfoque de Género y sus implicaciones en la educación en 

asignaturas de programas de licenciatura y posgrado en Cuba, tuvo como 

resultados que abordar los problemas de género es posible desde casi cualquier 

materia en el aula, además, la perspectiva de género puede muy bien incorporarse 

a los materiales didácticos y actividades a desarrollar dentro del aula, finalmente 

aún existen muchos programas educativos y programas de posgrado no han 

considerado la Educación para la Igualdad o el Enfoque de Género. 

Becerra (2015), en su artículo “Educación, género y ciudadanía en la 

Argentina de inicios del siglo XX: la perspectiva (im)posible del socialista Enrique 

Del Valle Iberlucea”, cuyo diseño fue cualitativo, analizó las relaciones entre 

ciudadanía y género en las propuestas educativas del intelectual marxista español 

Enrique Del Valle Iberlucea, a principios del siglo XX en la Argentina; la 

investigación concluyó que en Argentina a fines del siglo XIX los discursos 

jurídicos y políticos hegemónicos, ubicaron a las mujeres como inferiores a los 

hombres, esto configuró el pensamiento político popular de lxs partidos socialistas, 

el cual ha ido evolucionando hasta involucrar a las mujeres en el ejercicio político, 
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por último, el discurso de relación entre los sentimientos de solidaridad y “amor” 

idealizados, en la producción de ciudadanía y la escuela, fijan el discurso 

hegemónico de remarcar los roles de género en la sociedad. 

Por su parte Finco (2015), en su artículo “Igualdad de género en las 

instituciones educativas de la primera infancia brasileña” de diseño cualitativo, 

cuya población objeto de estudio fueron niños y niñas de guarderías y jardines de 

infancia, obtuvo como conclusiones que es necesario romper con las dicotomías 

de género de infancia, además el concepto de género posibilita la introducción de 

la discusión sobre la deconstrucción del antagonismo masculino/ femenino, 

finalmente las políticas de género educativas en la infancia no presentan un 

proceso adecuado de articulación con continuidad debido a las carencias teóricas 

de las temáticas sobre género en los profesionales de educación. 

I.2.2. Antecedentes Nacionales 

Huayanay y Paico (2019), en su informe de investigación “El enfoque 

transversal de igualdad de género en estudiantes del 5to. grado de la I.E. 1278 

mixto la molina”, estudio que contó con un diseño cualitativo, obtuvo como 

resultados la existencia de brechas de género en el colegio “Mixto La Molina”, el 

desconocimiento de los lineamientos del enfoque de Igualdad de género y una 

clara identificación de la problemática por parte de los estudiantes y docentes, 

además existe la necesidad de tener maestros capacitados en conocimientos y 

estrategias para brindar una enseñanza con enfoque de Igualdad de Género, así 

establecer lineamientos claros que sustenten este enfoque. 

Por su parte Choquehuanca y De La Cruz (2020), en su artículo de 

investigación “Perspectivas respecto al enfoque de género en la educación básica 

peruana” que tuvo un diseño de investigación cualitativa, buscó hacer un análisis 

acerca de los fundamentos de la propuesta del Ministerio de Educación del Perú 

relacionados al enfoque de género; el cual artículo concluye se proyecte y 

efectivice un desempeño enfocado en la paridad para tener oportunidad de 

participación tanto de mujeres como de varones en los ámbitos social y educativo, 

además reconocer la existen progresiva de diferentes colectivos sociales que 

paralelamente a los ámbitos formales del ejercicio político, luchan por gestar un 
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contenido del Currículo Nacional de Educación que ponga énfasis en el respeto 

de los derechos y deberes de todas las personas sin distinción de ningún género. 

Rodríguez y Pease (2020), en su investigación “Creencias docentes: El 

enfoque de género en la educación y la educación sexual en secundaria”, de 

diseño cualitativo, tuvo como finalidad explorar las creencias docentes sobre el 

enfoque de género en la educación y la educación sexual de un grupo de docentes 

de secundaria de una institución educativa pública de la provincia de Cañete. El 

estudio concluyó que, de acuerdo con las creencias religiosas de este grupo de 

docentes, dicho enfoque buscaría “homosexualizar” a sus estudiantes, finalmente 

se han identificado tres creencias docentes diferentes a las predominantes, desde 

un enfoque más integral: el respeto a personas con orientación sexual distinta a la 

heterosexual, la necesidad de hablar sobre educación sexual en el aula, y la 

importancia de la igualdad de oportunidades. 

También, Anaya et al (2021), quienes realizaron el estudio cualitativo 

analítico-descriptivo desde la perspectiva de género, sobre “Escuelas rurales en 

el Perú: factores que acentúan las brechas digitales en tiempos de pandemia 

(COVID-19) y recomendaciones para reducirlas”. Con el objetivo de estudiar los 

factores que acentúan las brechas digitales de las escuelas rurales en el Perú en 

el contexto de la pandemia del COVID-19. Finalmente, se concluyó que en el Perú 

se evidencia la necesidad de potencializar el binomio conectividad y formación 

docente para el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información y 

para el diálogo intercultural en los procesos de aprendizaje, además aún se 

mantienen vigentes las brechas de desigualdad de género, debido al rol asumido 

doméstico que asumen fuertemente las mujeres en las zonas andinas y la 

accesibilidad a tecnologías y educación son limitadas. 

I.2.3. Antecedentes Locales 

Ojeda (2020), en su tesis “Estilos de socialización parental y desajuste del 

comportamiento psicosocial en adolescentes de quinto de secundaria en una 

Institución Educativa Privada”, de tipo de tipo cuantitativa, descriptiva 

correlacional, con una muestra de 198 participantes entre 16 y 17 años; tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los estilos de socialización parental paternos 
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y el desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes, se aplicó el 

cuestionario de estilos de socialización parental–ESPA-29; los resultados fueron 

la existencia correlacional entre los estilos de socialización parental paternos y el 

desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes, lo que permite 

comprender que en la familia se replican los comportamientos machistas 

parentales. 

Por su parte, Justo y Machado (2019), muestran una postura en contra de 

la ideología de género y realizaron un estudio para medir su aceptación, titulado 

“Nivel de conocimiento y aceptación de la ideología de género en estudiantes de 

educación de una universidad de Chiclayo”, la investigación es de tipo descriptiva, 

con enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, el tipo de muestreo fue no 

probabilístico y se contó con un total de 129 estudiantes, el instrumento aplicado 

fue la escala de Likert. El estudio tuvo como resultados el 72% de los estudiantes 

encuestados presentó un nivel bajo/deficiente de conocimiento sobre ideología de 

género y el 69% manifestó una baja aceptación de la misma, sin embargo, el nivel 

de indiferencia alcanzado fue de 29% mostrando que las políticas educativas de 

género pudieron crear en ellos ciertas dudas que los llevó a mantenerse al margen 

de emitir una opinión a favor o en contra. 

I.3. Abordaje teórico. 

El desarrollo de la investigación tiene como bases centrales la Teoría 

Crítica, propia de la Sociología, de la cual emerge la teoría Histórico-Crítica del 

Trabajo Social que recoge aportes para la interpretación de la sociedad 

contemporánea desde nuestra disciplina; a estas teorías se suma la Perspectiva 

de Género, la cual nos permite comprender de manera holística las causas 

sociales y económicas de la disparidad de género. Finalmente, el análisis y 

discusión de la investigación, también se plantea desde la nueva propuesta teoría 

de la presente investigación como aporte al Trabajo Social, la cual es la teoría de 

las Proyecciones Educativas, donde se establece una definición central, además 

de categorías y Subcategorías.   

 

 

 



11 
 

I.3.1. Teoría Crítica. 

Ruffini (2017) relata que la Teoría Crítica está relacionada con la Escuela 

de Frankfurt la cual surgió en Europa durante el período entreguerras del siglo XX, 

esta teoría tiene como objetivo comprender al sujeto en el contexto de la sociedad 

capitalista (p. 309). Esta teoría se opone a la distinción entre el sujeto y la realidad; 

esta perspectiva sostiene que todo conocimiento se basa en las prácticas de la 

época y en la experiencia, a partir de estos razonamientos, la Teoría Crítica presta 

especial atención al contexto social y se opone a las teorías cerradas, 

promoviendo una construcción del saber dialéctica. 

Porto & Merino (2014) explican que, la Teoría Crítica es una reflexión 

epistemológica acerca de la sociedad, la política y la moral, la cual busca liberar 

al individuo de las fuerzas que lo oprimen y lo explotan; por lo tanto, es una visión 

crítica de cómo funciona el capitalismo moderno. La teoría sostiene que la 

experiencia del sujeto y su contexto histórico, político, económico y social median 

el conocimiento, además, tanto los intereses teóricos o académico como los que 

no lo son, influyen en la forma en que se organiza, forma y constituye el 

conocimiento. 

La Teoría Crítica ha contribuido a un cambio en las políticas públicas 

conocido como "giro argumentativo", donde los discursos, las narrativas, los 

valores, la cultura, los significados, los aprendizajes y las subjetividades de los 

actores se consideraron relevantes. Esta teoría ha permitido una crítica de las 

estructuras políticas que provocan acciones con efectos negativos no 

intencionales para corregir sus raíces; además, ha cambiado la perspectiva sobre 

las políticas públicas, fomentando una visión más equitativa, inclusiva y 

emancipadora. Finalmente, sus aportes también se extienden al sector educativo, 

proponiendo una visión más reflexiva, cuyo objetivo es cambiar las relaciones de 

poder en el sistema educativo mediante la promoción de una enseñanza más 

participativa, que cuestione las creencias y valore las perspectivas de los 

estudiantes (Morales, 2014) 
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I.3.2. Teoría Histórico-Crítica del Trabajo social. 

Alayón (2005) explica que, el Trabajo Social latinoamericano en la década 

de los 60´s, inicia un proceso de revisión hacia los fundamentos de la profesión, 

inmerso en estos procesos de reformas profesionales que fueron impulsados por 

un contexto de revoluciones sociales en contra de las dictaduras, el Trabajo Social 

adhiere a sus fundamentos teórico-metodológicos los principios marxistas de la 

dialéctica materialista, a este acontecimiento histórico se le denominó 

“Reconceptualización del Trabajo Social”. En la actualidad, es crucial destacar que 

el proceso de reconceptualización de la profesión fue impulsado por el sector 

conservador del Trabajo social, quien criticaba los métodos tradicionales y los 

acusaba de fomentar los intereses de las dictaduras, lo que llevó al surgimiento 

del Trabajo Social Crítico. 

La Perspectiva Histórico-Crítica rescata elementos clave del marxismo 

clásico, como la relación entre las luchas de clases y el papel de las profesiones 

en este contexto. También se cuestiona el papel instrumental del pensamiento y 

servicio del sector burgués. Finalmente, como eje central para la comprensión de 

la realidad social, se considera que la sociedad actual es el resultado de las 

contradicciones y luchas sociales constantes donde se encuentran las personas y 

las sociedades, a esto se le denominó “la cuestión social”. (Netto, 2003). La 

profesión del Trabajo Social, encontró en el marxismo el reforzamiento de sus 

carencias teóricas para la comprensión de la realidad social. 

Este paradigma, comprende a las personas como sujetos activos que en 

su interacción social dan vida la estructura, funcionamiento y reproducción de la 

sociedad en el sistema por el cual se maneja, a esto le denomina Abramides 

(2011) “sujetos políticos”, a las acciones de los sujetos articuladas a la 

consolidación del sistema de vida. Esta comprensión de las personas como 

sujetos políticos nos permite entender que son éstos los únicos capaces de ejercer 

cambios y transformaciones sociales a partir de la colectividad. A la conectividad 

e influencia de las acciones de los sujetos políticos, Netto (2003) le denominó “la 

cotidianidad” en las relaciones sociales del sistema capitalista. 
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La perspectiva histórico-crítica del Trabajo social, propone una 

interpretación de la realidad social, Valencia (2010) afirma que “La base teórica 

fundamental en la que se sustenta la línea crítica del Trabajo Social es el 

marxismo, permeada, sin embargo, por categorías diversificadas, como: la 

cuestión social, democratización de las fuerzas políticas populares, relaciones de 

poder etc.” de las cuales “la visión histórico-social surge de comprender a Marx y 

la escuela crítica de Frankfurt, para desarrollar un postulado que permita brindar 

una lectura de la realidad social del marxismo tradicional a la crítica de la 

instrumentalidad y praxis de las profesiones” (p. 49). 

I.3.2.1. Enfoques teóricos de la Perspectiva Crítica del Trabajo Social. 

Para comprender las problematizaciones sociales, la Perspectiva Crítica 

del Trabajo Social cuestiona el funcionamiento sociopolítico a partir de la crítica y 

propone enfoques teóricos epistemológicos como el conservadurismo, alienación, 

mercantilización, funcionalismo inverso y enfoque en competencias (Iamamoto 

1992). A continuación, se explicarán los enfoques teóricos que forman parte de la 

Crítica al sistema social y político del capitalismo vinculadas a la educación. 

A. Conservadurismo. 

Es una doctrina política que valora y protege las costumbres e instituciones 

establecidas frente a los cambios radicales y las fuerzas de cambio externas. Se 

caracteriza por su inclinación a mantener el sistema actual y es crítico con las 

propuestas de cambio social que considera demasiado extremas o que ponen en 

peligro el orden establecido (Montaño, 2010). El Conservadurismo, como 

enfoque desde la teoría crítica, es la denominación a la ideología política 

capitalista opositora a las reformas sociales, y se fundamenta en preservar el 

sistema operante.   

B. Alienación. 

Es un estado de desconexión y extrañamiento que experimentan las 

personas cuando pierden el control sobre las circunstancias de su vida. Además, 

puede definirse como un síntoma de las patologías sociales del capitalismo, 

donde las relaciones humanas se mercantilizan y las personas se ven reducidas 



14 
 

o cosificadas, lo que se convierte en un obstáculo para la autorrealización y el 

desarrollo pleno del potencial humano (Netto, 2003). En resumen, la alienación 

como enfoque desde la teoría crítica representa el proceso de desconexión de la 

conciencia social, lo que conlleva a la reproducción del orden social; el enfoque 

también reconoce como alienación a un síntoma de la patología capitalista, 

estableciéndolo como un indicador del ejercicio de las políticas capitalistas. 

C. Mercantilización. 

La mercantilización es el proceso por el cual se transforman bienes, 

servicios o elementos de la vida cotidiana en productos que se pueden comprar 

o vender en un sistema de mercado. Esta noción es esencial para comprender 

cómo el capitalismo transforma las relaciones sociales y la propia existencia 

humana (Parra, 2017). Este enfoque se asigna teóricamente ante los procesos 

del sistema capitalista donde cualquier elemento se transforma en mercancía, 

incluyendo a Servicios que deberían ser históricamente conquistas democráticas 

tales como la educación. 

D. Funcionalismo inverso. 

Se denomina Funcionalismo inverso a aquella acción política que pretende 

buscar reformas, pero en lugar de generar transformaciones o cambios sociales 

termina sirviendo a los mismos fines del sistema capitalista que pretende criticar 

(Morales, 2014). El sistema capitalista históricamente para perpetuar su 

hegemonía, emplea un lenguaje aproximándose a la ideología marxista 

Iamamoto (1992) precisa que las políticas sociales capitalistas se promulgan 

como reformistas, pero su finalidad es perpetuar el sistema operante. 

E. Enfoque en competencias. 

El enfoque por competencias desde la teoría crítica se aborda como la 

centralización de las competencias y habilidades específicas orientadas al 

mercado laboral (Gómez, 2015). Para Montaño (2010) este enfoque forma parte 

de la instrumentalización, donde las personas son percibidas como medios, esta 

cosificación desencadena en la deshumanización social. En la educación puede 

implicar tratar el conocimiento o las habilidades como meros medios para 
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alcanzar objetivos prácticos, sin considerar su valor intrínseco o su potencial para 

el pensamiento reflexivo y teórico.  

I.3.3. Teoría de la Perspectiva de género. 

Elejabeitia (1987) Dice que, en el proceso de construcción de la sociedad 

y las relaciones sociales, el sistema de género representó un condicionante en el 

rol de la sociedad, así “a través de los siglos, las sociedades y la historia se han 

desarrollado de un modo u otro, prescindiendo, del factor de la mujer; peor todavía, 

se han desarrollado contando con ella como mero elemento pasivo” (p.07). La 

sociedad en su desarrollo, se encargó de asignar roles sistemáticamente según el 

género y se originó un proceso de culturización y especificidad donde se insertaba 

a la mujer a la sociedad en un entorno doméstico, hasta instaurarse en lo que 

Elejabeitia (1987) denomina “sistema de género” al reforzamiento de un 

paradigma social, que incluso es asumido por las mujeres como su espacio 

enmarcado en la vida social del cual no pueden movilizarse porque irían en contra 

de su naturaleza socialmente asignada. 

La lucha por la emancipación de la mujer, conllevo a diferentes 

movimientos sociales y académicos, que adoptaron y rediseñaron la propuesta del 

marxismo para incluir a las mujeres en el escenario político-académico. “En 1792 

se redacta claramente Wollstonecraft en su libro Vindicación de los Derechos de 

la Mujer, la Ilustración y su propuesta de igualdad universal sólo puede 

concretarse con el Feminismo Ilustrado, con la participación de todos y todas las 

personas” (Lagunas, Beltrán y Ortega, 2016, p. 63).  Como parte de los diferentes 

movimientos y luchas sociales, en las cuales se cuestionaron los roles que se les 

atribuían a las mujeres y a los hombres, el feminismo generaría representatividad 

y solidez para el desarrollo de la Perspectiva de género, esta perspectiva enfatiza 

la reflexión crítica a la sociedad sobre los privilegios en temas de derecho entre 

los hombres y mujeres (Torres, 2005).  

La Perspectiva de género, es una categoría analítica que retoma 

discusiones académicas del feminismo para cuestionar los estereotipos y elaborar 

nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad 

al servicio de la igualdad y la equidad social (United Nations Children's Fund - 
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UNICEF, 2017). Por lo cual, la Perspectiva de género es una propuesta teórica 

epistemológica que emerge y es abordado por el feminismo y permite una 

interpretación de la realidad social con base en las discusiones del género, las 

relaciones humanas y las disputas de poder, mediante un reconocimiento de la 

configuración histórica social de los roles asignados a las mujeres, y con estos 

lineamientos, se establecen las dimensiones de análisis y discusión del género, 

los roles socialmente asignados y el enfoque de género como la propuesta 

metodológica-académica.   

I.3.3.1. Definición de Género y rol social. 

El concepto de género ha presentado modificaciones desde su surgimiento 

dependiendo del idioma. La evolución del concepto de género ha sufrido cambios, 

tiene sus raíces en el inglés gender, y en el idioma castellano llegaría a ser un 

concepto taxonómico empleado para la clasificación, relacionado intrínsecamente 

al conjunto de seres vivos que responden a patrones de relacionamiento social y 

prácticas, en el caso del ser humano sería género femenino y género masculino 

(Lamas, 2000). El debate retomado desde el feminismo sobre el género, es puesto 

en cuestión desde una perspectiva histórica, donde se discute sobre la 

naturalización de las relaciones sociales por género asignadas y construidas en la 

sociedad de manera desigual, de la cual la mujer asume por su naturaleza (sexo), 

una funcionalidad en la vida social, siempre designada a las labores domésticas y 

con características de pasividad política en la sociedad. 

Entonces, la sociedad histórica y estructuralmente establece la 

especificidad de las funciones de los sujetos sociales y su distribución de clases y 

el papel político que asumirán en el sistema social; ante esta situación uno de los 

aspectos que resultan conflictivos es la distinta interpretación de lo que supone 

para las mujeres su adscripción de género (Montero, 2006). El sistema capitalista, 

basado en la “especificidad del trabajo” (Iamamoto, 1992) no solo determina el 

papel de las personas según su condición de privilegios económicos, también 

determina su funcionalidad e importancia del desempeño en la sociedad según el 

género, a estas atribuciones se les denomina rol social (Netto, 2003) a la 

producción y reproducción del sistema social capitalista en base a asumir las 
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figuras que se asumen funcionalmente impuestas por la sociedad burguesa como 

mecanismo de control del poder. 

I.3.3.2. Definición de Perspectiva de género 

La perspectiva de género, representa el conjunto de elementos de acción; 

así esto se asume como el conjunto de contemplaciones metodológicas-prácticas 

de las implementaciones teóricas epistemológicas como el Enfoque de género 

(UNICEF, 2017). Por lo cual, la perspectiva de género nos lleva a reconocer que, 

históricamente, las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a 

la educación, la justicia y la salud, y aún hoy con mejores condiciones, según la 

región en la que habiten, sus posibilidades de desarrollo siguen siendo desparejas 

e inequitativas. La comprensión de esta perspectiva y su reflexión a la 

revalorización histórica crítica de la lucha del movimiento feminismo, permite 

reconocer un enfoque social y de derechos, aportando a los procesos de la praxis 

educativa, cumpliendo un papel político fundamental.  

Las implicancias de comprensión social propuestas por la perspectiva 

género, suman aportaciones para la praxis social en categorías como la 

consideración de “sistema sexo-género” como categorías “cultural y socialmente 

construidas” (UNICEF, 2017). En el desarrollo de la praxis social, la relevancia de 

comprender que los roles de género en función al sexo ha sido establecida 

históricamente como ejercicio del poder del privilegio y se le atribuye una 

funcionalidad social determinante, es indispensable para contemplar acciones y 

ejercicios de deconstrucción de estos paradigmas social e históricamente 

asignados, por lo cual es indispensable re pensar el valor teórico-práctico de la 

perspectiva de género en las diferentes ciencias y disciplinas sociales. 

I.3.4. Teoría de Proyección educativa 

La categoría de proyección educativa es una propuesta que surge de esta 

investigación, la cual presenta sus fundamentos epistemológicos en el marxismo 

ortodoxo para presentar una perspectiva de la realidad educativa, en esta se 

consideran los procesos histórico-sociales y políticos como elementos esenciales 

para interpretar el escenario de la educación formal (mediante mecanismos 

estructurales, legislativos) y las propuestas de la incursión del llamado “mercado 
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laboral” en el sistema hegemónico capitalista. Por lo tanto, para la consolidación 

de la propuesta a la academia, se procede a explicitar el fundamento conceptual 

de “proyección” y retomar la búsqueda del concepto desde la sui generis, 

igualmente se reflexiona y revisa críticamente la naturaleza de la “educación” en 

el sistema social; aportando a los procesos dialécticos conceptuales de la 

educación como un elemento que construye sociedad o como una herramienta 

que responde y reproduce el orden social del mismo sistema, a través de estos 

elementos de revisión conceptualmente teórica, se construye y fundamenta la 

propuesta de la proyección educativa. 

I.3.4.1. Definición de Proyección. 

El concepto de proyección surge en la antigua Grecia y se emplea en el 

teatro como representación de la mitología y prácticas cotidianas cuyo fin era 

recreativo y educativo, el teatro de sombras utilizó en un principio la luz natural de 

la luna hasta evolucionar a la luz artificial y uso de las lámparas (Aladro, 2013). 

Los griegos fueron las primeras personas en emplear el concepto de proyección, 

la cual estaba referida al reflejo generado por el fuego con la finalidad de crear 

sombras y contar historias vinculadas a la mitología y a la cotidianidad cultural de 

la época, historias narradas en el llamado teatro de sombras; aquí se puede 

identificar que el concepto de proyección surge con una herramienta para 

transmitir mensajes de los imaginarios sociales, lo cual es una práctica 

socioeducativa y recreativa. Más allá de la existencia de la proyección en la 

naturaleza, como la reflexión de los lagos, ríos y el mar; se les atribuye a los 

griegos el uso de este elemento en expresiones culturales. 

Las formas de aprovechar este recurso por los griegos, logró su 

diversificación y funcionalidad; la cual se trasladó del teatro al diseño y dibujo de 

los primeros mapas en la antigua Grecia, el cual para dicho proceso de empleaban 

lámparas que iluminaban relieves y éstas eran graficadas bajo el trazo de las 

sombras que proyectaban (Serrato, 2009). Los griegos, supieron aprovechar un 

recurso natural y crearlo de manera artificial, para con él narrar historias mediante 

el teatro, pero también su uso se extendió al dibujo técnico y diseño de los mapas, 

lo que generó un gran avance para la época, todas estas revoluciones 

tecnológicas y artísticas que llegaron con un recurso aparentemente sencillo como 
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“proyectar”, también trascendieron en la historia con los aportes filosóficos que se 

desencadenaron por grandes pensadores que quedaron maravillados con el 

concepto y uso que se le daba. 

Platón es el primer personaje en correlacionar las sombras con una forma 

de exteriorización y construir una propuesta filosófica y crítica de la realidad con 

la metáfora de la caverna, es en esta propuesta donde se emplea el término 

proyección como aporte filosófico en propuesta a la interpretación de una realidad 

social (Aladro, 2013). El mito es una aproximación y una crítica a la realidad y al 

conocimiento, se muestran dos grandes momentos en la narración, el primer 

momento como una realidad construida mediante la proyección de las sombras y 

el sujeto que percibía dichas proyecciones empezó a construir una realidad influido 

por las figuras representadas; el segundo momento es la liberación de esta 

realidad figurativa, en la cual el sujeto logra escapar de la caverna y descubre que 

existe una realidad que es diferente a las figuras que eran proyectadas por las 

sombras en la caverna, el conocimiento y la dialéctica juegan un rol en el proceso 

de deconstrucción de la realidad percibida en el primer momento (Calva, 2003).  

Jung afirmaba que, la terminología proyección estaba siempre vinculada a 

la psicología en el siglo XX a partir de la influencia fuerte de la sugestión e hipnosis 

y su apogeo en aquel siglo, pero finalmente a quien se le debe atribuir la 

profundización y perfeccionamiento del empleo del término es a Freud en su 

propuesta de la proyección como mecanismo de protección en el psicoanálisis, 

desde la  complejidad del concepto de proyección en el psicoanálisis a una forma 

de representación o traslado de los diferentes fenómenos internos de la persona, 

además para Freud, desde una forma romantizada y poética, nuestra forma de 

relacionarnos era la proyección del alma (Aladro, 2013). En la psicología, se 

retomó el concepto y aportes filosóficos de la proyección, y se teorizó a partir de 

ello, así el psicoanálisis propuso la proyección como mecanismo protector, el cual 

refiere al conjunto de impulsos de la persona que en cierto momento son 

exteriorizados. 
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Podemos decir que el concepto de proyección surge en la antigua Grecia 

de la reflexión y utilidad que se da a las sombras para aplicar dimensiones o 

relieves y graficar los primeros mapas, a su vez se empleó en el teatro (teatro de 

sombras) para representar escenas cotidianas y aspectos mitológicos. Platón 

resignifica el concepto con su propuesta filosófica “la caverna de platón”, donde 

aplica el concepto de la proyección de sombras como una proyección de la 

realidad social manipulada, las sombras representan la parte visible por los 

sujetos, pero no representan la totalidad de la realidad holística-histórica 

enmarcada por las desigualdades, por lo que tampoco representan las 

necesidades esenciales de la persona. Frente a esta propuesta, en el siglo XIX 

Freud concibe el término proyección como el reflejo del alma hacia lo exterior, al 

ser lo exterior (las sombras) representados como el comportamiento y conducta 

del ser. Ante este concepto, se puede asumir que, para la filosofía platónica y para 

el psicoanálisis de Freud, la proyección es el reflejo de aspectos internos, estos 

aspectos son reflejados en formas (sombras) y estas tienden a distorsionar la 

primera imagen reflejada, por lo tanto, no representan la totalidad de la imagen 

expuesta.  

1.3.3.4. Definición de Educación 

Reflexionar sobre el origen de la educación, como eje de complejidad de la 

misma, conlleva eminentemente al análisis de su naturaleza. Para Freire, la 

educación es intrínseca a los procesos sociales, antes de estandarizar una 

metodología pedagógica, ya se educaba. Para concebir la educación, no debemos 

limitarla a un carácter epistemológico, debemos analizar fenomenológicamente su 

proceso histórico desde una perspectiva integradora, donde cada proceso aporta 

a su desarrollo y consolidación según el contexto (Guichot, 2006). La educación 

desde la perspectiva histórico-social, se comprende como una herramienta 

empleada en la sociedad que presentaba sus particularidades según el escenario 

y la línea de tiempo en la historia, la cual aportó a consolidar diferentes 

metodologías y así la estandarización de los procesos educativos; lo que reafirma 

a la educación como una herramienta que acompañó al ser humano a lo largo de 

la historia y es responsable de su evolución social y política. 
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Revisar la concepción de educación y sus procesos, implica incorporar 

múltiples elementos; estos se conciben y  definen a la educación como el resultado 

de procesos diferenciados que históricamente fueron afectados por factores 

políticos, ideológicos, científicos, industriales, tecnológicos, comerciales, 

económicos, estas implicancias se explicitan y responden a ciertos intereses 

sociopolíticos que se enmarcan por las desigualdades sociales de poder, estos 

factores consensuaron un método para unificar conocimientos e información a 

través de la elaboración abstracta de la razón con el fin de ser impartida (León, 

2012). Bajo esta óptica, la educación sufre su desnaturalización, la cual inicia 

como una herramienta para impartir conocimientos, promover el desarrollo de la 

razón y el pensamiento, y se transforma en una herramienta que promueve y 

promulga la alienación de intereses políticos hegemónicos que producen y 

reproducen el orden social de un sistema social determinado, estos procesos 

metodológicos y estandarizados se encuentran respaldados por un carácter de 

legitimidad (institucionalizado) en el derecho y se asume como educación formal. 

A pesar de estas circunstancias, aún se mantienen los procesos iniciales 

educativos, pero social y políticamente no se reconocen con el carácter de 

institucionalizados. A los procesos de aprendizaje, actitudes y conocimiento 

adquiridos mediante las experiencias y su relación con factores del sujeto y su 

ambiente, se le ha denominado educación informal (Pastor, 2001). Esta división 

de la educación que responde a la especificidad de acciones, es propia de la 

configuración política y responderá a los intereses que se enmarcan en dicho 

sistema; por el contrario, todas las prácticas ajenas a los intereses del sistema no 

se asumirán con un carácter de legitimidad propiamente. Estas discusiones se 

amplían al panorama de la academia, la cual responde a patrones políticos que 

excluye y rechaza todo proceso y conocimiento social que no incluya sus 

procedimientos de estandarización del conocimiento y saber. 

Así, bajo la perspectiva Histórico-Crítica del trabajo Social, se propone el 

aporte teórico-epistemológico de las proyecciones educativas, que contempla 

las siguientes categorías de análisis: 1) Figura inicial: representa el análisis del 

sistema político, la configuración social del poder y los procesos históricos. De 

esta manera, el concepto de proyecciones educativas, retoma el desarrollo de “la 
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alegoría de la caverna” propuesta por Platón, la interpretación de la complejidad 

del ser bajo el psicoanálisis de Freud, así como las discusiones de Freire sobre la 

educación formal e informal y la interpretación social de la realidad del Marxismo; 

lo que permite discutir los escenarios sociales donde se desarrolla la educación 

en sus múltiples formas, y la relación que se consigna con los sistemas políticos y 

las contradicciones sociales. 2) Imágenes-Sombras: representa la interpretación 

del escenario macro educativo de carácter legítimo en cada contexto social, así 

como la construcción de los perfiles de estandarización educativa.  

Figura 1 

Elementos de la Proyección educativa 

Nota. La figura muestra los elementos categóricos de la proyección educativa. 

 

Por lo cual, la propuesta teórica de Proyecciones Educativas, cuenta con dos 

categorías: Figura inicial e Imágenes-sombras, y ocho subcategorías: Proceso 

histórico, Configuración del poder, Cultura y valores y Sistema político (para Figura 

inicial) y Mercado laboral, Perspectivas formativas, Regulación legislativa y 

finalmente Procesos de estandarización (para Imágenes-Sombras). 
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A. Figura Inicial 

a.1. Proceso histórico 

Como punto de partida y retomando los aportes de la Perspectiva Histórico-

Crítica, pensar los análisis de la comprensión de la realidad social desde el 

contexto histórico es importante para entender las situaciones que atravesaban 

los sujetos sociales, así como los intereses y las luchas sociales. Lukács (1923) 

afirma que, para comprender las problemáticas de la realidad contemporánea es 

necesario comprender los contextos históricos y sociales, este enfoque se basa 

en la idea de que las desigualdades y las problemáticas de la cuestión social no 

son solo el resultado de diferencias individuales, sino que están arraigadas en las 

estructuras sociales establecidas históricamente. 

a.2. Configuración del poder 

Para la perspectiva del Materialismo histórico, Marx sostiene que la clase 

dominante que controla los medios de producción, tiene el poder sobre el resto 

de la sociedad; el poder se ejerce a través de la explotación del proletariado, que 

vende su fuerza laboral a la burguesía, este control mediante el poder también 

abarca aspectos culturales cotidianos (Iamamoto, 1992). La configuración del 

poder es, por lo tanto, el ejercicio de dominio que tiene una clase social sobre la 

otra, estas formas de poder también son expresadas en diferentes escenarios 

como en lo laboral y el hogar, a través de las desigualdades de género.  

a.3. Cultura y valores 

Mariátegui (1928) considera que la cultura y la religión son componentes 

importantes de la estructura y económica de una sociedad, en lugar de considerar 

la cultura y la religión como entidades separadas de la economía y la política, se 

plantea que están estrechamente relacionados e influyen entre sí. Para el 

principal teórico del indigenismo, la cultura y los valores están intrínsicamente 

vinculados con la comprensión política y económica de una sociedad; las 

diferentes problemáticas sociales son moldeadas por el sistema político 

dominante y la cultura es la encargada de reproducir el sistema de turno. 
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 a.4. Sistema político. 

Para el Materialismo histórico, las relaciones económicas, y por lo tanto el 

sistema político, afectan todas las demás estructuras sociales, siendo el sistema 

político la base de la sociedad; entonces, comprender el sistema económico de 

una nación puede ayudar a identificar las desigualdades sociales, y el sistema 

político nos permite entender los conflictos de clase. La clase dominante utiliza el 

estado y sus instituciones para mantener su control sobre los medios de 

producción. Identificar el sistema político puede ayudar a comprender cómo el 

poder de la clase dominante se mantiene y legitima (Netto, 2003).  

B. Imágenes sombras 

b.1. Mercado laboral 

El mercado laboral, es una expresión más de las relaciones sociales e 

interacciones entre las clases sociales. Para Iamamoto (1992), el mercado laboral 

se encarga de situar los roles de las clases sociales, es necesario en el sistema 

capitalista las desigualdades sociales. Para dimensionar el mercado laboral y su 

relación con el género, Iamamoto (1992) también refiere que, la división sexual 

del trabajo es un proceso histórico por el cual se han atribuido competencias y 

responsabilidades según el sexo. Las mujeres tradicionalmente están asociadas 

con el espacio doméstico mientras que los hombres están asociados con el 

espacio público, esto influye también la comprensión del mercado laboral. 

b.2. Perspectivas formativas. 

Comprender cómo funciona se legitima la educación formal en el sistema 

económico y político contemporáneo, implica analizar las perspectivas formativas 

o las legislaciones educativas relacionadas a la creación de las carreras 

profesionales.  Desde la crítica marxista, esto podría incluir un análisis de cómo 

las estructuras económicas y las relaciones de poder afectan la formación y las 

trayectorias profesionales (Netto, 2003). En los escenarios del sistema de 

mercado, las carreras profesionales no responden a las necesidades de la 

sociedad sino al desarrollo económico del país.  
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b.3. Regulación legislativa. 

Es fundamental comprender cómo el estado define y conceptualiza la 

educación formal en el sistema legislativo educativo capitalista para entender las 

dinámicas de poder, control y reproducción social en nuestra sociedad (Becerra, 

2015). Desde una perspectiva marxista, esto podría incluir un análisis de cómo 

las estructuras económicas y las relaciones de poder afectan la formación y las 

trayectorias educativas; para Netto (2003) se espera que, en un Estado liberal, el 

Estado tenga una participación mínima en la educación, sin embargo, en el 

capitalismo la educación se convirtió en un servicio más que un derecho, 

destinado a reproducir el orden social. 

b.4. Procesos de estandarización 

Analizar por qué el estado regula la calidad educativa con la finalidad de 

estandarizarla en el sistema legislativo educativo capitalista es esencial para 

entender las dinámicas de poder, control y reproducción social en nuestra 

sociedad; esto podría incluir una reflexión de cómo las estructuras económicas 

y las relaciones de poder afectan la formación y las trayectorias educativas. La 

estandarización de la educación puede ser considerada como una forma de 

reproducción y control de las estructuras de poder existentes, las pruebas 

estandarizadas y los procedimientos académicos y administrativos centrados en 

la creación de documentos que respalden los procesos de certificación y 

acreditación de las instituciones pueden considerarse mecanismos de control 

(Martínez, et al., 2020).  

 

I.4. Formulación del problema. 

¿Cuál es el estado actual de las proyecciones educativas en relación al 

género en Colombia y Perú? 
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I.5. Justificación e importancia del estudio. 

El Trabajo Social, que a menudo no es valorado por el resto de las 

disciplinas sociales debido a sus limitaciones teóricas epistemológicas, como 

profesión, rige su accionar en teorías metodológicas; y cuando se realizan 

investigaciones, sólo se refuerzan teorías sociales externas al Trabajo Social 

como disciplina científica (Di Carlo, 2005). Es así como el Trabajo Social como 

disciplina científica, carece del carácter investigativo que permitan nutrir el aspecto 

teórico-epistémico. Es bajo esta problemática teórica, donde la perspectiva crítica 

en la investigación, brinda las herramientas y elementos para propiciar nuevas 

propuestas teóricas que ayuden a comprender la realidad social. 

La investigación desarrolla y propone el concepto de Proyecciones 

Educativas, como una lectura histórica-social de la educación, que permitirá 

comprender a la educación formal en el sistema económico-político. Es importante 

desarrollar investigaciones que contribuyan a nutrir el aspecto teórico 

epistemológico del Trabajo Social. Además, recalcar en la investigación la 

importancia de aportar a las discusiones del género en la educación donde las 

brechas se visibilizan también en trabajo, percepción salarial y poder adquisitivo; 

estas discusiones son perceptibles actualmente en la educación formal del 

sistema capitalista, y es relevante proponer aspectos teóricos que nos permitan 

comprender estas disparidades educativas y de género. 

Para comprender el escenario de la educación formal en el sistema 

capitalista, es fundamental retomar la discusión conceptual de lo que representa 

el proceso de educación y sus implicancias sui-géneris, esta discusión conceptual 

introduce las reflexiones funcionalistas instrumentales de la educación formal 

capitalista en su relación al mercado laboral. Esta diversidad conceptual 

epistémica sobre la educación permitirá determinar si la educación se 

desnaturalizó y respondió a la producción y reproducción de un sistema centrado 

en la desigualdad, o si realmente forma parte de la cultura y los procesos históricos 

de la sociedad.; por lo cual, la investigación propone la variable de proyecciones 

educativas para la discusión de la educación en el sistema capitalista y sus 

explicitaciones en la sociedad. 
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Como elemento de análisis sobre las explicitaciones de la educación en el 

sistema capitalista, es imprescindible profundizar el tema del género en las 

expresiones de la educación capitalista y los roles construidos y asignados 

socialmente. Entonces, el tema del género en la educación está relacionado con 

las relaciones de poder del sistema capitalista, las cuales son revisadas 

sistemáticamente en relación al escenario objeto de estudio, que son Perú y 

Colombia. La intencionalidad es profundizar los aportes teóricos de la educación 

y el género en el escenario latinoamericano desde una perspectiva crítica que 

cuestione lo socialmente asignado. 

Es necesario retomar el tema del género en la educación capitalista y en la 

actualidad como parte de la comprensión de la realidad social, para ampliar el 

ámbito técnico no solo en la academia, sino también en la política pública, la 

emancipación de derechos y la vida política para la emancipación humana. Desde 

esta perspectiva, la investigación sobre la relación entre educación y género en el 

capitalismo y las relaciones sociales de poder, permitirá crear escenarios donde 

se visibilicen las desigualdades históricas de la mujer, así como cómo la educación 

puede ser un factor que refuerce estas condiciones de opresión social o puede 

representar el elemento de liberación política de la mujer en el orden socialmente 

establecido y condicionado por el sistema. 

I.6. Objetivos. 

I.6.1. Objetivo General 

- Analizar el estado actual de las proyecciones educativas en relación al 

género en Colombia y Perú. 

I.6.2. Objetivos Específicos 

- Explicar la construcción del concepto de educación según la legislación 

de Perú y Colombia. 

- Identificar los principales enfoques histórico-educativos legislativos en 

Perú y Colombia en relación a la participación del género. 

- Evidenciar la importancia del concepto de proyecciones educativas y su 

relación con el género. 
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I.7. Limitaciones. 

El proceso de investigación en desde el estado del arte, puede presentar 

sus complejidades particulares por el procedimiento metodológico de discusión 

propiamente teórica. Estas particularidades problemáticas se dividen de la 

siguiente manera: 

Accesibilidad teórica-epistemológica: acceder a teorías puras respecto al 

debate académico sobre educación y género, es realmente diverso; pero no ocurre 

lo mismo cuando se busca perspectivas teóricas epistemológicas para 

comprender a la educación y el género en su implicancia con las relaciones y 

expresiones políticas de la sociedad, así como los direccionamientos globales del 

neoliberalismo. 

Accesibilidad teórica-sistematizada: respecto a información teórica 

producto de la sistematización de experiencias sobre las variables de educación y 

género, en la región LATAM es muy puntual; en el marco nacional peruano y 

departamental, la información se reduce debido a las limitaciones de líneas de 

investigación en las universidades sobre temas relacionado al género y la 

educación. 

II. MATERIAL Y MÉTODO  

2.1. Tipo de estudio y diseño de la investigación. 

2.1.1. Método de Investigación 

Para realizar la investigación se empleó el Método Prisma 2020, cuyas 

siglas significan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews And Meta 

Analyses, se utiliza para garantizar que una revisión sistemática sea valiosa para 

quienes realizan el estudio y así los autores pueden elaborar una publicación 

transparente, completa y precisa en la que se describa por qué se ha realizado la 

revisión, qué se ha hecho y qué se ha encontrado (Page, McKenzie, Bossuyt et 

al., 2021). Prisma se emplea en estudios cuya finalidad es la revisión sistemática 

mediante el análisis de la variedad de fuentes teóricas, para ello establece pautas 

importantes en sus procesos de investigación. 

 

 



29 
 

En concreto, para Hutton, Catalá y Moher (2016) “PRISMA es una guía de 

publicación de la investigación diseñada para mejorar la integridad del informe de 

revisiones sistemáticas y metaanálisis” (p. 262). Esta metodología, apertura y 

facilita los procedimientos para diversificar y estratificar las fuentes y medios de 

información al momento de realizar el metanálisis. 

Así, el método PRISMA, ofrece un marco y un conjunto de instrucciones a 

los autores para que puedan registrar de forma transparente el proceso de revisión 

sistemática. Al cumplir con estas reglas, los autores pueden explicar claramente 

el objetivo de la revisión, las técnicas empleadas, los estudios incorporados y los 

resultados. Esto facilita que otros investigadores repliquen el estudio y evalúen 

críticamente la revisión; su aporte a las Ciencias Sociales radica en su capacidad 

para facilitar la identificación y síntesis de información teórica, relevante en áreas 

como la sociología, la psicología, la antropología y esencialmente al Trabajo 

Social. 

 

2.1.2. Tipo de estudio 

En las ciencias sociales, la investigación cualitativa es un tipo de 

investigación que se enfoca en comprender y explorar en profundidad fenómenos 

sociales o humanos desde una perspectiva subjetiva; se distingue por evaluar e 

interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, 

conversaciones, memorias y registros documentales, este método permite 

generar conocimientos que se basan en la apreciación e interpretación de las 

cosas en su contexto natural, en lugar de datos estadísticos (Medina, 2004). 

La investigación cualitativa es crucial para las revisiones documentales 

porque puede proporcionar datos detallados, perspectivas múltiples, autenticidad 

y ahorrar tiempo y recursos. Es particularmente útil para fenómenos que no se 

pueden medir cuantitativamente y requieren una comprensión más profunda de 

las experiencias y comportamientos humanos. La investigación cualitativa en las 

ciencias sociales ayuda a construir y enriquecer el conocimiento sobre la realidad 

social, cultural y humana, lo que permite una interpretación más rica y 

contextualizada de los temas estudiados (Medina, 2004). 
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2.1.3. Diseño 

El diseño de investigación es Exploratorio, por las características de 

revisión documental acerca de la Educación y su vinculación las disparidades de 

género, conociendo que existen limitaciones de producción académica en esta 

temática. Hurtado de Barrera (2010) afirma que los estudios con diseño 

exploratorio, pertenecen al segundo nivel de los estadios en la investigación, en 

este nivel se profundizan características conceptuales; así, la investigación 

exploratoria nos permite abordar temáticas latentes y aproximarnos a eventos o 

conceptos poco investigados a partir del análisis y reflexión de su contexto. 

Los estudios exploratorios centran su análisis en la discusión de temáticas 

que requieren ser revisadas y cuestionadas para contribuir en la profundización 

de su estudio. Para Díaz y Calzado (2016) “las investigaciones exploratorias, se 

asocian con investigaciones de punta donde no existe suficiente información del 

objeto o fenómeno estudiado, que permite intentar explicar la esencia de estos” 

(p. 120); así, la propuesta de estas investigaciones busca la ampliación de 

objetos, sujetos y conceptos estudiados previamente, que han carecido de 

profundidad en su análisis y necesitan ser explicados en el escenario académico 

contemporáneo. 

2.2. Escenario de estudio. 

La investigación se centró en analizar las realidades de la educación del 

sistema capitalista en los países de Colombia y Perú, lo cual amplía el panorama 

a las discusiones del concepto de desarrollo neoliberal que emplea la educación 

como elemento de construcción de desarrollo económico de los países mediante 

la especialización de la producción económica, el cual presenta condiciones de 

desigualdad en las relaciones de género y su carácter formativo condicionado por 

los roles sociales. En consiguiente, la investigación al ser de tipo teórica 

documental, delimitó el estudio de las políticas y legislaciones relacionadas a la 

educación y los objetivos de la investigación desarrolladas en Colombia y Perú. 
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2.3. Caracterización de sujetos. 

La población objeto de estudio, será trabajada por las brechas de género. 

Esta población sería, las mujeres en su concepción amplia desde el análisis 

conceptual de la perspectiva de género. Los estudios desde el estado del arte, no 

cuentan con una población cuantificada y categorizada por edades, debido a su 

diversificación en la revisión y producción de los aportes teóricos de la academia, 

pero sí cuentan con variables como el género de los sujetos de estudio.  

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4.1. Técnica de recolección de datos: Revisión documental 

Por las características de la investigación y sus particularidades, la revisión 

documental sirve de soporte para el desarrollo y construcción de la investigación. 

La revisión documental es una técnica propia de investigaciones desde el estado 

del arte, esta permite identificar la temática y su relevancia, así mismo plantear la 

estructura y su desarrollo (fundamentación noológica); la dialéctica es propia de 

esta técnica, presenta múltiples opciones de la construcción de la investigación lo 

que propicia la reflexión de cada fuente (Hurtado de Barrera, 2010). Esta técnica 

permite la obtención diversificada de fuentes teóricas, propia así una percepción 

holística para el abordaje de un tema de investigación. 

2.4.2. Instrumento de recolección de datos: Ficha de Resumen Analítico de 

Investigación RAI. 

El instrumento que mejor se adapta a los procesos de recolección de 

información y se considera oportuno para el abordaje de la presente investigación, 

es la ficha de resumen analítico. El resumen analítico de investigación es una 

variante de las fichas de resumen que se aplican propiamente a las 

investigaciones o artículos científicos. Este instrumento pretende precisar la 

escritura científica del tema abordado para la obtención de una perspectiva 

concreta e integral (Hurtado de Barrera, 2010). 
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2.5. Procedimientos para la recolección de datos. 

El proceso de investigación y su procedimiento de recolección de datos, 

estuvo basado en las categorías de “indagar”, “identificar”, propias de la 

investigación del estado del arte (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015). A 

continuación, se presenta la Figura 2, con las categorías y subcategorías 

representadas en el proceso de recolección y validación de la información, así 

como las herramientas para el proceso de selección y validación de la información 

y revisión teórica. 

 

Figura 2 

Etapas de la investigación desde el Estado del Arte. 

Nota. La figura muestra los procesos metodológicos del recojo de información en 

la investigación desde el estado del arte. 

Indagar: en el proceso de indagar, primero se identificó el paradigma de 

investigación (1), el cual permite definir la perspectiva epistemológica de la 

investigación; se optó por el Paradigma Materialista-Dialéctico de investigación 

social que definió la línea teórica de la investigación. Para el Marco Conceptual 

(2), se retoma el paradigma epistemológico de la investigación y la subdivisión de 

la construcción teórica que servirá para el análisis de la investigación, con las 

categorías: Perspectiva Histórico-Crítica y Enfoque de Género. En las Variables 

de Investigación (3), se consideró el Género y las Proyecciones Educativas, este 

último como nuevo elemento de investigación en la academia.    
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Identificar y seleccionar: respecto a las Fuentes primarias (1), se empleó la 

búsqueda de elementos teóricos en libros académicos que abordan las variables 

centrales de la investigación, en Fuentes secundarias (2), se recurrió a artículos 

de investigación para nutrir la diversidad de perspectivas en la temática central de 

investigación; por lo cual en Instrumentos metodológicos (3), el instrumento 

empleado fueron las Fichas de Resumen Académico de Investigación, instrumento 

propio de las investigaciones de tipología en el estado del arte.   

2.6. Procedimiento de análisis de datos. 

Para el análisis de datos, desde la metodología planteada por Gómez, 

Galeano y Jaramillo (2015) presentado en la Figura 2; la información teórica se 

subdivide en tres procesos que serán fundamentales para la revisión, debate y 

cuestionamiento de las perspectivas teóricas epistemológicas empleadas en la 

información abordada para la investigación. Por lo cual, el proceso de Análisis de 

datos se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

Tesis: Presenta las perspectivas teóricas que representan la interpretación 

positivista del concepto de educación y género en el escenario contemporáneo 

desde una visión globalizada del neoliberalismo.  

Antítesis: Representa el conjunto de perspectivas teóricas que se 

contraponen a la visión de desarrollo neoliberal, su interpretación de la educación 

en el concepto de desarrollo y la cuestión de género como factor clave en las 

relaciones humanas y socioeducativas. 

Síntesis: Se nutre del proceso dialéctico de perspectivas para la 

comprensión del escenario contemporáneo de la educación y el género en las 

implicancias del sistema capitalista, lo cual ofrece una interpretación en base a la 

producción y reproducción de las relaciones humanas y el papel de la educación 

como herramienta del orden social o como elemento de emancipación humana y 

sus expresiones en las condiciones de desigualdad del género. 
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2.7. Criterios éticos. 

La investigación científica se encuentra parametriza en calidades de autoría 

según los aportes de los diferentes investigadores sociales, es un deber el 

respetar las contribuciones y autorías; por lo cual en el desarrollo de la 

investigación se rigió en el “Los principios universales deontológicos del trabajo 

social” donde se establecen una serie de pautas éticas tanto en aspectos de la 

investigación social como para la intervención profesional. Así, el Principio 8 “Uso 

ético de la tecnología y las redes sociales” exhortan al reconocimiento de la autoría 

registrada de manera formal (en espacios de la academia) y no forma (espacios 

de internet) como información que debe abordarse con precaución y el debido 

reconocimiento para no incumplir la violación de derechos de autor en los 

procesos del ejercicio profesional (International Federation of Social Workers 

IFSW, 2018). 

En cuanto al uso de las teorías epistemológicas para la investigación, se 

optó por la Perspectiva Histórico-Crítica del Trabajo Social y la Perspectiva de 

Género, cuya influencia se construye bajo el paradigma histórico-dialéctico que 

implica una comprensión de la realidad contemporánea como el resultado de 

hechos históricos de las contradicciones sociales en sus diferentes expresiones 

de lucha; estas contribuciones teóricas para la investigación, se rigieron al 

Principio 7 “Tratar a las personas como un todo”, principio ético profesional del 

trabajo social que conlleva a reconocer a las personas bajo una óptica holística en 

su multiplicidad y reconocimiento histórico (IFSW, 2018). Estas consideraciones 

éticas globales, apuestan por una ampliación de la mirada profesional en la 

investigación y el ejercicio profesional para el desarrollo de una profesión 

vanguardista que se desvincule del sesgo conservador.  

2.8. Criterios de rigor científico. 

Cualquier investigación, incluidos los estudios cualitativos en el campo de 

la educación, desde una perspectiva de las ciencias sociales, debe cumplir con 

los más altos estándares de rigor científico. La exactitud, precisión y confiabilidad 

de los métodos y técnicas de investigación se denominan rigor científico; el rigor 

científico en la investigación cualitativa está relacionado con la confiabilidad y 
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validez de los datos que se recopilan y analizan. En el contexto de la investigación 

cualitativa, el rigor científico se logra a través de una serie de técnicas y estrategias 

que garantizan la exactitud de los datos y la interpretación de esos datos. La 

triangulación, la auditoría externa, el muestreo teórico, la saturación teórica y el 

análisis reflexivo son algunas de estas técnicas (Arias y Giraldo, 2011). 

La variedad teórica utilizada en el desarrollo de la investigación fue validada 

mediante el Método PRISMA, que emplea la técnica de recolección textual 

mediante las Fichas RAI (Resumen Analítico de Investigación), conocidas como 

Fichas Textuales en el campo académico y el Meta Análisis que se encarga de 

realizar la comparación y discusión entre los principales enfoques teóricos de cada 

autor. Además, se empleó la Perspectiva Histórico-Crítica del Trabajo Social como 

enfoque teórico central en la construcción de la investigación, esta perspectiva se 

encuentra consolidada por la epistemología materialista-dialéctica, que permite 

analizar el contexto social como un escenario de construcción histórico, cambiante 

y movilizado por las luchas sociales.  
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3. REPORTE DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.1. Análisis y discusión de los resultados. 

3.1.1. Construcción del concepto de educación de acuerdo a las legislaciones de 

Perú y Colombia. 

A. Revisión de la legislación peruana en la educación. 

A.1. Constitución Política de la República Peruana, 1823. 

Para dar inicio al rastreo histórico del concepto de la educación a través del 

esquema legislativo en Perú, nos encontramos ante La Constitución de 1823 de 

la República peruana. En este escenario, la vida republicana daba sus primeros 

pasos, Altuve (2005) explica que “el proceso constituyente que dio origen a la 

Carta de 1823 fue el primer experimento constitucional realizado específicamente 

para el Perú; pero su importancia radicó en introducir una profunda innovación 

política al desplazar la plurisecular institucionalidad monárquica” (p. 436), por lo 

cual, lo plasmado en la Constitución de 1823 sería las voces de la corriente 

libertaria, impulsada por la sociedad burguesa que releva del poder a la monarquía 

española. 

Dicha Carta fue el reflejo de un momento histórico donde el relevo del poder 

bajo el esquema de la corriente liberal conlleva a la organización y distribución 

administrativa-política del estado peruano luego de la figura de una Asamblea 

Constituyente donde participaron sólo personas de la sociedad burguesa (Pareja, 

1943). La primera Constitución de la República es elaborada exclusivamente por 

la oligarquía, con un enfoque incluyente de la corriente del liberalismo conservador 

colonial, por lo cual se centró en la definición de los nuevos mecanismos de 

administración del poder político y se dio origen a las primeras luces de lo que 

serían los derechos fundamentales en el Perú, pero estos fueron exclusivos para 

la sociedad burguesa y excluyentes a las comunidades indigenistas quienes 

representarán a la mayoría (Mariátegui, 1928). 
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El proceso de adaptación de la forma de gobierno republicana, la Carta de 

1823 generaría las primeras aproximaciones conceptuales legislativas sobre la 

educación y sus mecanismos en Perú. De esta manera, la Constitución de 1823 

aborda la educación de la siguiente forma:  

1. Concepto de Educación: en el Capítulo III, Artículo 181, se define la 

educación como “Instrucción” de necesidad común, y la República la 

debe garantizar igualmente a todos sus individuos (Constitución Política 

de la República Peruana, 1823). La educación claramente mantiene una 

influencia militar propia de la época republicana, y a pesar de situar el 

criterio de universalidad, la educación era aún un privilegio de clase y 

género. Para Mariátegui (1928), la educación en el nacimiento de la 

república sólo sirvió de mecanismo para acentuar en el poder a una 

nueva forma de gobierno oligárquica, el origen del feudalismo peruano.  

2. Generalidades y derechos educativos:  Sólo existía la educación pública 

como forma de impartir conocimiento formativo, además se priorizó la 

construcción de universidades en la capital, lo cual dio origen al 

centralismo de infraestructura y tecnificación educativa. La República 

garantiza el derecho a la propiedad intelectual, cuya influencia provenía 

de la corriente libertadora europea (Altuve, 2005). La educación 

teológica fue impartida de manera obligatoria, finalmente el Gobierno y 

el Senado eran los responsables de regular posibles modificaciones y 

reformas educativas (Constitución Política de la República Peruana, 

1823). 

A.2. Constitución Política del Perú, 1933. 

Al entrar en la década de los 30´, la crisis peruana estuvo marcada por una 

fuerte caída de los precios de exportación, el cese de los préstamos extranjeros al 

gobierno y el cese de la inversión extranjera, incluso la inversión y la desinversión, 

bajo la liquidación posterior de inversiones de gobiernos anteriores (Contreras, 

p.30, 2009). El escenario del país se encontraba atravesando una gran depresión 

debido a la competencia en el mercado macro regional en las exportaciones, los 

países periféricos a Perú empezaron a ser competitivos en la región lo cual resultó 
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en espacios nuevos para el posicionamiento e inversión extranjera lo cual afectó 

a la economía, y, por lo tanto, a agravar la crisis social y política del país.     

En este escenario político de la década de los 30´, el periodo transitorio del 

presidente Luis Miguel Sánchez Cerro y el legislativo convergen en la creación de 

la Constitución Política del Perú de 1933, la cual aborda en el Título III las 

siguientes cuestiones educativas: 

1. Concepto de educación: La Constitución no precisa un nuevo 

concepto de la educación, por lo cual se profundiza los criterios 

conceptuales empleados en la Constitución Política de la República 

Peruana de 1823. 

2. Homogenización de la educación: En el Título III, se precisa que la 

dirección técnica de la educación corresponde al Estado 

(Constitución Política del Perú, Art. 71°, 1933). Es importante precisar 

que el escenario político y el sistema de gobierno recibían las 

corrientes ideológicas francesas y alemanas, por lo cual el gobierno 

de turno buscó homogenizar las directrices técnicas del aprendizaje 

en todos sus niveles. 

3. Garantías educativas: En los artículos del 72° al 83°, refiere que la 

enseñanza primaria era obligatoria y gratuita; las escuelas que 

funcionaban en centros industriales, agrícolas o mineros, eran 

sostenidas por los respectivos propietarios o empresas; en cada 

departamento había por lo menos una escuela de orientación 

industrial; el Estado fomentó la enseñanza técnica de los obreros; 

el Estado fomentó la inclusión educativa de las personas en 

condición de discapacidad física y mental; educación moral y cívica 

del niño fue obligatoria y nacionalista; el Estado buscó garantizar la 

libertad de cátedra (Constitución Política del Perú, 1933). El Estado 

peruano extendió las garantías educativas tanto en infraestructura 

como socialmente, además dio inicio a la educación inclusiva de las 

personas en condición de discapacidad. 
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A.3. Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359, (1941). 

En la década de los 40´ durante el periodo de gobierno del presidente 

Manuel Prado y Ugarteche, el país atravesaba un proceso de conflicto bélico 

durante los años 1941 y 1942 con el país vecino de Ecuador (Ríos, 2021). Las 

tensiones políticas que el país peruano atravesaba, fue circunstancial para la 

propuesta y aprobación legislativa que buscó una reestructuración del sistema 

educativo con la Ley Orgánica de Educación N° 9359, la cual se centró en los 

siguientes criterios: 

1. Educación estatal y privada:  La educación es función del Estado, 

puede ser cumplida también por la actividad privada (Ley 

Orgánica de Educación Pública N° 9359, Art. 1°, 1941). El gobierno 

del presidente Manuel Prado, extiende los procesos educativos, 

facultades y directrices al sector privado, lo cual marcaría un 

desprendimiento al carácter que buscaba homogenizar la educación 

desde el sector público. 

2. Distribución de los poderes educativos: Los Capítulos desde III al VII, 

abordan la Organización y creación del Ministerio de Educación y 

el Consejo Nacional de Educación. El Ministerio de Educación cuyo 

responsable era designado por el gobierno de turno, se encargaba de 

velar por el cumplimiento de las legislaciones educativas; por su parte, 

el Consejo Nacional de Educación estuvo conformado por el 

responsable del Ministerio de Educación, un delegado de todas las 

universidades, y cinco personas delegadas por el gobierno que 

representan a la educación básica regular de primaria, secundaria, el 

tercer delegado a cargo de la representación de la educación técnica;  

además de un médico y un ingeniero especializados en cuestiones 

educacionales; dicho Consejo Nacional de Educación cumplió el rol 

de velar el cumplimiento de los procesos educativos administrativos 

(Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359, 1941). 
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A.4. Ley General de Educación N° 191326 (1972). 

El momento histórico-político que atravesaba el país fue la llegada de 

Velasco con el golpe de Estado, éste estaba enmarcado por un contexto en la 

ausencia de un grupo capaz de proceso integral nacional y política peruana, por 

lo cual asumió el gobierno y dio comienzo a una serie de reformas estructurales 

revolucionarias, entre las cuales se encontraban políticas de estatización, la 

reforma agraria y la denominada reforma educativa (Julca, 2017). 

1. Concepto de educación: La educación forma parte de los procesos 

de la revolución y reformas estructurales sociales, es de carácter 

humanista y democrático, la cual reconoce la dignidad humana sin 

distinción de las clases sociales, la cual centra su horizonte en la 

revalorización indígena, campesina y del trabajador. La educación se 

define como el proceso integral que abarca las acciones en los 

centros educativos como las que realizan las familias y la 

comunidad (Ley General de Educación N° 191326, 1972). 

2. Estructuración de la educación: La educación se estructuró en niveles 

educativos, los cuales son: Educación Inicial (Pre-Escolar), ésta dio 

inicio a la etapa de la niñez históricamente olvidada, hasta llegar a la 

primera etapa de la Educación Básica escolar. Educación Básica 

(nueve grados de estudio), considera los grados de primaria y 

secundaria. Educación Superior (Bachiller profesional), considera de 

ocho a doce semestres/ciclos académicos (Ley General de Educación 

N° 191326, 1972). 

A.5. Ley General de Educación N° 23384 (1982). 

El Perú en la década de los 80´s se enmarca en diferentes procesos de 

conflicto social producto de las condiciones de desigualdad existentes por la 

transición del sistema agrario a la producción masificada en el mercado; mientras 

las condiciones de desigualdad económicas y de derechos se hacían notar, el país 

experimentaba un crecimiento porcentual favorable por las inversiones 

extranjeras, lo cual beneficiaba a los sectores privados que eran constituidos por 
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un sector minoritario e históricamente beneficiado en el país que explotaban la 

mano de obra. Ante esto, Portocarrero (1989), agrega que: 

“Estas tendencias fueron profundizadas durante la etapa de 1980-82, del 

gobierno de Belaúnde; mediante la inversión extranjera y el endeudamiento 

externo se planteaba ampliar el sector exportador, tanto privado como 

estatal, mientras que la liberalización arancelaria y la desprotección industrial 

deberían incentivar la eficiencia de la actividad manufacturera y permitir un 

desarrollo más amplio de la exportación, conllevando a masificar los puestos 

de trabajo a cambio de la explotación laboral” (p. 106). 

 Bajo esta estructura social el país peruano incorporó a la sociedad los 

principios capitalistas de las relaciones sociales, entre las cuales encontramos la 

división social del trabajo, la cual un sector de la clase social se encargaría de 

vender su fuerza de trabajo bajo condiciones precarias ofrecidas por el empleador 

y apoyadas por el estado, esto en base a la retribución económica por el concepto 

de desarrollo asumido en el periodo histórico (Mariátegui, 1928). De esta manera, 

se configuran los procesos de especificidad de las relaciones sociales, donde 

evoluciona el concepto de esclavitud de ser sometido mediante la colonización, al 

concepto de ser sometido socialmente por nacer en condiciones de desigualdad 

social, donde el sector proletario va a depender económicamente del sector 

burgués y este último dependerá de la explotación de la fuerza de trabajo para la 

acumulación de riquezas. 

En este esquema social y concepto de desarrollo, el presidente peruano 

Fernando Belaunde Terry, promulgó la Ley General de Educación N° 23384 que 

entró en vigor el 18 de mayo de 1982. Esta ley que configura la educación, se 

desarrolla en el escenario de un capitalismo prematuro del país peruano, lo que 

influyó en su constitución y regulación conceptual de la educación, además del 

carácter funcional que se le atribuye y se le vincula con el concepto de desarrollo 

económico del estado. De esta forma, tenemos indicios que el sistema capitalista 

en forma de garantizar su duración histórica y política, constituye la educación con 

un carácter de legitimidad, donde aquellos que logran acceder a mayor educación 

en el sistema serán las que asumirán un rol de poder y control sobre aquellas que 
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no lo logran bajo la réplica por condiciones de desigualdad y privilegios sociales. 

Así, la ley N° 23384, se divide en: 

1. Concepto de educación: La educación es un proceso permanente que 

tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Se inspira en los 

principios de la democracia social (Ley General de Educación N° 23384, 

1982). Bajo esta perspectiva desarrollista económica del periodo de 

Belaunde, la educación presenta un aspecto social, no por ser popular, 

sino con la finalidad de garantizar la gobernabilidad del sistema 

conservador bajo la imagen de democracia, esto debido a las exigencias 

populares que impulsaron su primera destitución. 

2. Garantías de la educación: El derecho inherente a toda persona en el 

país a lograr una educación que contribuya a su desarrollo integral y de 

la sociedad. El derecho de los padres a educar a sus hijos. El derecho 

de toda persona, sea natural o jurídica, a educar dentro de la ley; y 

el cumplimiento de las obligaciones de la familia, la comunidad y el 

Estado en materia educativa (Ley General de Educación N° 23384, 

1982). La educación bajo esta regulación, asumió el paradigma 

conservador que se mantiene hasta la actualidad, donde se 

responsabiliza a la familia como garante central de la educación formal 

y moral, así se exculpa al estado de los problemas sociales para 

responsabilizar a la familia, asumiendo un papel funcional, si los hijos 

forman parte de dichas problemáticas entonces es “porque la familia es 

disfuncional”. 

3. Obligaciones del estado en la educación: Al Estado, en su política 

cultural y de acuerdo con los objetivos de la educación, le corresponde 

estimular la valorización plena del patrimonio cultural del país, 

preservarlo y acrecentarlo; fomentar, velar y garantizar el derecho a la 

investigación científica y a la creación cultural y promover su difusión; 

fomentar la cooperación y el intercambio con la cultura universal, 

especialmente la latinoamericana, manteniendo la autonomía 

e identidad nacional y estimulando el conocimiento de los idiomas vivos 
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correspondientes; y apoyar la capacitación de quienes muestren 

especiales talentos para la creación científica, artística y humanista (Ley 

General de Educación N° 23384, 1982). La legislación constituyó la 

cultura como eje central de los procesos educativos, esto bajo las 

diferentes formas de exigencia social y emancipación que se tuvo en el 

periodo de Velasco Alvarado; por lo cual se intentó defender los 

principios autóctonos culturales, pero también se optó por la 

globalización de la educación, lo cual implica asumir la hegemonía 

política-educativa. 

A.6. Constitución Política del Perú, 1993. 

En 1990, después de más de 20 años de grave crisis económica y casi 15 

años de violencia política, Perú entró en un ciclo de reformas estructurales que 

trajeron cambios importantes a la economía y la sociedad del Perú. Aunque hay 

pocas dudas de que este cambio fue de naturaleza neoliberal, el impacto y la 

duración de esta "modernización autoritaria" no estaban claros y el desarrollo 

económico y humano propuestos tampoco fueron percibidos. Para 1993, el 

presidente impone una Constitución que presentó relevantes reformas, entre ellas 

las referentes al sistema educativo (Portocarrero y Romero, 1994).  

1. Concepto de educación: La educación tiene como finalidad el desarrollo 

integral de la persona humana. La educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana (Constitución Política del Perú, 

Artículo 13°-14°, 1993). 

2. Principios educativos: La formación ética y cívica y la enseñanza de la 

Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el 

proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con 

respeto a la libertad de las conciencias (Constitución Política del Perú, 

Artículo 14°, 1993). 

3. Obligaciones y garantías del Estado: La educación inicial, primaria y 

secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación 

es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho 

a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
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satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para 

cubrir los costos de educación (Constitución Política del Perú, Artículo 

17°, 1993). 

4. La Educación Universitaria: Tiene como fines la formación profesional, 

la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación 

científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y 

rechaza la intolerancia (Constitución Política del Perú, Artículo 18°, 

1993). 

A.7. Ley General de Educación N° 28044, 2003. 

El 17 de julio del 2003 el Gobierno peruano promulga la Ley General de 

Educación N° 28044 que deroga la ley propuesta en 1982. Es esta ley propuesta 

en el periodo del presidente Alejandro Toledo, quien presentaba propuestas 

políticas donde se buscaba seguir con la apertura de los Tratados de Libre 

Comercio – TLC y la apuesta a una economía basada en la inversión extranjera, 

lo cual lo alejó de sus propuestas nacionalistas de campaña. Este proyecto político 

neoliberal que según Montoya (1997) tuvo sus inicios con Belaúnde y encontró el 

impulso con Fujimori, se presenta en el período de Toledo a modo de reformas 

nacionalistas que tenían como fin expandir el escenario neoliberal en Perú; 

propuestas de las cuales la Ley N° 28044 responde directamente a la alienación 

de la educación con el proyecto político neoliberal. 

1. Del concepto:  La educación es todo proceso de aprendizaje y 

enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo 

de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la 

familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial; éste 

se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad (Ley General de Educación N° 28044, 2003). Esta ley 

refuerza el paradigma capitalista donde todo proceso en la sociedad 

presenta un margen de valor siempre y cuando se encuentre en un 

margen de legitimidad del gobierno, por lo cual la educación formal 

está siempre al servicio de los intereses del sistema capitalista como 
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se expresa en la sección al servicio de la comunidad, el país, LATAM 

y a nivel global, donde queda claro que la educación es 

exclusivamente una herramienta para la reproducción de las 

relaciones sociales de un sistema cada vez más hegemónico. 

2. De las libertades educativas: La libertad de enseñanza es 

reconocida y garantizada por el Estado. Los padres de familia, o 

quienes hagan sus veces, tienen el deber de educar a sus hijos y el 

derecho a participar en el proceso educativo y a elegir las 

instituciones en que éstos se educan, de acuerdo con sus 

convicciones y creencias (Ley General de Educación N° 28044, 

2003). El Estado aún presenta la educación formal como un proceso 

eminentemente dual entre los escenarios de educación formal y la 

familia, de la cual le asume cierta responsabilidad en deberes 

educativos, aun cuando se tiene presente que en los escenarios 

contemporáneos cada realidad familiar es diferente y por lo cual los 

procesos de aprendizaje formal no podrán ser los mismos por las 

condiciones de desigualdad social.  

3. Obligaciones del estado en la educación: El Estado peruano bajo la 

actualización de la Ley general de educación, se encuentra en el 

deber de garantizar la gratuidad de la educación, y la libertad de 

enseñanza, con la promoción del pensamiento libre crítico. A estos 

principios y deberes del estado con la educación se le agrega la 

finalidad, que, desde la Ley General, la educación debe garantizar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a. La formación de personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, 

promoviendo la formación y consolidación de su identidad y 

autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para 

el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 
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étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana 

teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 

Si bien esta ley presenta nuevos elementos contemporáneos, bajo la 

premisa de una educación para cultivar una cultura de paz y reducir las 

brechas de desigualdad social, también debemos aproximar el 

escenario para comprender los elementos éticos y valorativos 

intrínsecos a la ley que no presenta una intención de ruptura con su 

aspecto más conservador; ante esto Guadalupe, León, Rodríguez y 

Vargas (2017), manifiestan que “la dinámica de crecimiento educativo 

se ha modificado en el nuevo siglo: de un sistema en constante 

expansión necesitado de recursos crecientes, ha pasado a un sistema 

con volumen de accesibilidad estable y tendencia a la reducción” (p. 23). 

Esto contempla que la educación es más accesible para las personas, 

pero cada vez es más funcional a la reproducción de las necesidades 

del mercado, en un reduccionismo del pensamiento crítico. 

 

B. Revisión de la legislación colombiana en la educación. 

B.1. Constitución Nacional 1886. 

Tras la guerra de 18852 entre los radicales y los regeneracionistas de 

Rafael Núñez, se vio el triunfo de la regeneración, cuyo partidario se sobrepuso 

al Anarquismo y las guerras civiles, del cual Núñez en el poder encaminó una 

serie de reformas. Así mismo, el 10 de septiembre de ese mismo año, llamó al 

Consejo Nacional de Delegatarios para discutir los términos de la reforma 

constitucional y la expedición de la nueva constitución (Olano, 2019). La 

Constitución Nacional de 1886 abordó por primera vez a la educación formal de 

la siguiente forma: 

1. Abordaje conceptual: La educación aborda aspectos de los fines 

sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física 

(Constitución Nacional de 1886, Artículo 41). Se construye y concibe la 
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educación formal desde una perspectiva holística, donde se consideran 

más elementos aparte de los saberes académicos.  

2. Gestión de la educación: Se garantiza la libertad de enseñanza, el 

Estado tendrá, la suprema inspección y vigilancia de los institutos 

docentes, públicos y privados (Constitución Nacional de 1886, Artículo 

41). A pesar de gozar de libertad de enseñanza, la educación aún se 

encontraba controlada y direccionada a reproducir el orden social 

político y económico. 

La constitución debatida y aprobada en el periodo de Núñez, es el reflejo de 

los conflictos sociales y corrientes políticas donde el Partido Nacionalista 

conservador redujo al Anarquismo, la Educación se atiende como un 

mecanismo para reducir todo pensamiento que se oponga al Partido 

Nacional (Maya, 2012). 

B.2. Constitución Nacional 1991. 

La situación mencionada en conjunto con los escándalos de corrupción 

administrativa que se extendieron en la década de los 90 por parte del Partido 

Nacionalista, fortalecen aún más la deslegitimación del papel de la clase política 

dominante en el ejercicio del poder y en la monopolización del entramado 

institucional del estado. La razón detrás de la convocatoria a una Asamblea 

Nacional Constituyente es para revalidar el sistema político nacional, lo que da 

como resultado la Constitución de 1991 (Morales, Villasmil y Martínez, 2018). A 

continuación, se analizará los aportes de la Constitución Nacional de 1991 en la 

educación formal: 

1. Abordaje conceptual: La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social: con ella se busca el 

acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura (Constitución Nacional de 1991, Artículo 67). La 

educación formal forma parte de los derechos fundamentales, y el 

estado y la sociedad son quienes se encargan de garantizar su 

cumplimiento, a ello se le suma la importancia de una educación para 

aportar a la construcción de lo social y la cultura.  
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2. Influencia social: La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente (Constitución Nacional 

de 1991, Artículo 67). El escenario político-social que atravesaba 

Colombia, condujo a concebir a la educación como un mecanismo 

para la paz. 

Finalmente, acerca de la Constitución Nacional de 1991, Garzón (2017) 

expresa que “el país estuvo marcado por un pasado marcado por la crisis 

y la falta de equilibrio moral, pero un futuro prometedor en el que una 

Constitución puede facilitar el progreso social mediante la disminución de 

la conflictividad política y el progreso económico” (p. 135). La Constitución 

del 91, enmarca muchas conquistas democráticas, en las cuales se 

encuentra la educación y se concibe como un derecho fundamental y el 

eje fundamental hacia el puente de la paz social entre tantos conflictos 

sociopolíticos históricos.  

B.3. Ley 30 (1992) 

Las llamadas reformas educativas en el periodo de Gaviria, se destacó la 

inequidad académica, la fragmentación del sistema institucional y la inequidad en 

la distribución de los subsidios del Estado. La educación superior privada creció 

rápidamente sin los ajustes necesarios para consolidar su calidad, lo que ha 

provocado gran parte de estos problemas (Zambrano, 2008). Ante dicho 

escenario, se propone la Ley 30, la cual buscó regular la Educación formal. 

1. Abordaje conceptual: La Educación es un proceso permanente que 

posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 

manera integral, tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y 

su formación académica profesional (Ley 30 de 1992, Artículo 1). La 

Ley 30, precisa la educación formal conceptualmente como un 

aspecto netamente académico, y que busca su especificidad ante una 

respuesta social. 
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En estos parámetros conceptuales de la Ley 30, es importante resaltar 

que el sistema operante económico moldea la educación superior, donde 

las instituciones responsables de la educación se alinean a la 

especificidad del trabajo instrumental; esto responde a la ausencia de la 

investigación y su importancia en la Ley 30 para con las instituciones 

técnicas y universitarias, y su inclinación por reproducir profesionales que 

respondan al mercado laboral emergente en la década de los 90 (Gómez, 

2018).  

B.4. Ley General de Educación N° 115 (1994). 

1994 en el gobierno de César Gaviria, se promulga la Ley General de 

Educación N° 115 en un escenario de tensiones y conflictos sociales, ley que 

establecía los principios del liberalismo en Colombia en respuesta al sistema 

educativo que también necesitaba urgentes reformas (Zambrano, 2008). Por lo 

cual, la ley establece parámetros conceptuales educativos, así como las 

obligaciones y responsabilidades del Estado colombiano en los procesos 

generales educativos. 

1. Del concepto: En Colombia, la Ley General de Educación concibe la 

educación como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes 

(Ley General de Educación N° 115 de 1994, Artículo 1). 

2. Responsables de la educación: La calidad y cubrimiento del servicio 

corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad 

de la educación (Ley General de Educación N° 115 de 1994, Artículo 4). 

El Estado y la sociedad resultan prestadores del servicio educativo, pero 

finalmente no son los responsables de garantizar los procesos 

educativos, lo cual exculpa al estado de las brechas y desigualdades en 

la educación formal y gira el enfoque problematizador a la familia, según 

se expresa en el Artículo 7: 
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“La familia como núcleo fundamental de la sociedad es el primer 

responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o 

hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación” (Ley 

General de Educación N° 115 de 1994). 

La Ley General de Educación, concibe la educación formal como un 

proceso constante para las personas, donde convergen el Estado y la 

sociedad quienes prestan el servicio educativo, pero es la familia la 

responsable de garantizar que los procesos educativos sean los 

adecuados, dicho enfoque y percepción de concebir la educación no 

considera las diferentes esferas y brechas de desigualdad, donde 

habrán familias que no cuenten con el dinero para garantizar la 

educación, así mismo como situaciones de abandono y las diferentes 

problemáticas sociales que se circunscriben para garantizar la 

permanencia educativa. 

B.5. Decreto 1860 (1994). 

La postura liberal de Gaviria, conllevó una serie de propuestas educativas, la 

última se aprobó dos días antes de culminar su periodo de gobierno, y tuvo como 

finalidad precisar los deberes del servicio educativo desde el rol del Estado 

(Garzón, 2017). Por lo cual se promulgó el Decreto 1860, y se rescatan y discuten 

los siguientes criterios: 

1. Rol del Estado en la educación: El Artículo 2 y 4, refieren al estado y 

la sociedad (Organismos privados) como los encargados del servicio 

educativo. Además de establecer los criterios para revisar e impartir 

la educación. La Ley 1860, además, establece los niveles educativos, 

los cuales son Educación Pre-Escolar, Educación Básica, Educación 

Media y Educación Superior, de acuerdo a los artículos 5 al 9. 

2. Rol de la familia en la educación: La familia, de acuerdo al Artículo 3, 

cumple el rol de sostener económicamente el estudio de los menores, 

además de garantizar su permanencia educativa. En casos de 

abandono, el Estado asume la función de gestionar económicamente 

los gastos educativos. 
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3. Formalización educativa: El Estado es el único que extiende las 

certificaciones respectivas para los niveles educativos y la 

acreditación profesional, de acuerdo al artículo 11. 

La Ley 1860 profundiza y aborda los criterios para el servicio educativo, 

así mismo estructura los niveles educativos, en consecuencia su aporte 

a la consolidación conceptual legislativa de la educación formal, es una 

educación que se rige por niveles educativos, la enseñanza se encuentra 

homogenizada de acuerdo al Proyecto Educativo que es un plan nacional 

para la educación, el cual abarca hasta llegar a la educación superior, 

donde la educación se especifica en carreras profesionales que 

cumplirán un sistema de enseñanzas por desempeño curricular, el cual 

cumple ciertos principios mínimos del estado, pero se desarrolla según 

cada institución técnica o profesional, podemos encontrar así 

instituciones que enseñan la misma carrera profesional pero con 

diferencias en el sistema curricular.  

B.6. Decreto 2566 (2003). 

En los años 2000, Colombia vio una reorganización en la financiación 

destinada a las entidades territoriales del país y en la distribución de los recursos 

en los centros educativos oficiales. A pesar de que la Constitución Política de 

1991 estableció que la educación debe ser considerada como un derecho, la 

educación básica y superior se consolidaron hasta la Ley 115 de 1994 y el 

Decreto 2566 de 2003 (Guardo, 2023). A continuación, se presentan los 

principales artículos que contribuyen al debate por consolidar conceptualmente 

la educación desde el Decreto 2566: 

1. Estado y educación superior: El Estado establece condiciones 

mínimas de calidad (Artículo 1) y brindar los criterios para la formación 

profesional, como el aspecto curricular y el conjunto de metodologías 

que deberán aplicar (Artículos del 2 al 10), además del equipamiento 

en infraestructura (Artículo 11) y el equipamiento del personal 

administrativo (Artículo 12). 
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Hablamos entonces, que educación superior se consolida conceptual y 

legislativamente mediante una serie de requisitos técnicos e 

instrumentales clásicos, por lo cual se necesitan de un espacio y de un 

equipo humano especializado para que pueda llevarse a cabo una serie 

de metodologías de enseñanza para optimizar el resultado de educar a 

profesionales especializados, que respondan al mercado laboral. 

B.7. Ley 1740 (2014). 

Durante los años 2013 y 2014 en el periodo del presidente Juan Manuel 

Santos, Colombia vio una serie de cambios políticos y sociales que tuvieron un 

impacto en el sistema educativo.  Durante ese tiempo, la situación política en 

Colombia tuvo impactos significativos en la educación, y se analizó y discutió la 

relación entre la educación y el desarrollo económico; se estudió la interconexión 

entre la educación y el crecimiento económico, en la educación superior, se 

promulgó la Ley 1740 (Pinto, 2007). Se presentan los principales aportes a la 

educación: 

1. Estado y educación superior: El Estado cumple el rol de velar por la 

calidad del servicio educativo público, su continuidad, la mejor 

formación moral, intelectual y física (Artículo 1), además propenderá 

por el desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y 

dignifique la Educación Superior (Artículo 2). La educación formal 

superior asume una figura moral, por lo cual también se reproducen 

valores en el ejercicio pedagógico, el Estado es el responsable de la 

continuidad educativa superior y en establecer indicadores para evaluar 

la calidad educativa. 

2. Calidad educativa y Estado: El Ministerio de Educación Nacional 

ordenará que cualquier persona natural o jurídica que ofrezca o 

desarrolle un servicio de educación superior sea cesado 

inmediatamente. (Art. 16 al 21). La educación formal en el sistema 

estatal, buscará responder a estándares de calidad para garantizar los 

procesos de aprendizajes que respondan al llamado mercado laboral. 
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A continuación, se presenta el resumen de las legislaciones que aportaron a la 

construcción y consolidación de la educación a nivel conceptual, moldeando lo 

que actualmente conocemos como educación formal, el resumen está 

organizado cronológicamente. 

 

Tabla 1 

Legislaciones que aportaron a la construcción conceptual de la educación en 
Perú y Colombia. 

Nota: Comparativo histórico de las principales legislaciones en Perú y Colombia 
que contribuyeron a conceptualizar la Educación Formal. 
 

En total son quince promulgaciones legislativas entre decretos 

legislativos, leyes y constituciones que aportan a la construcción conceptual de 

la educación formal en el nivel básico, secundario y superior, en los países de 

Perú y Colombia. En Perú, se identificaron tres constituciones y cuatro leyes 

reformistas educativas, en un total de siete legislaciones; en cuanto a Colombia, 

cuenta con dos Decretos Legislativos, cuatro Leyes Educativas y dos 

Constituciones, sumando un total de ocho legislaciones que consolidan 

conceptualmente la educación formal en sus diferentes niveles. 

 

Año País Legislación 

1823 Perú Constitución Política de la República Peruana 

1886 Colombia Constitución Nacional 

1933 Perú Constitución Política del Perú 

1941 Perú Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359 

1972 Perú Ley General de Educación N° 191326 

1982 Perú Ley General de Educación N° 23384 

1991 Colombia Constitución Nacional 

1992 Colombia Ley 30 

1993 Perú Constitución Política del Perú 

 
1994 

 
Colombia 

Ley General de Educación N° 115 

   Decreto 1860 

 
2003 

Perú Ley General de Educación N° 28044 

Colombia Decreto 2556 

2008 Colombia Ley 1188 

2014 Colombia Ley 1740 
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3.1.2. Principales enfoques histórico-educativos legislativos en Perú y Colombia 

en relación a la participación del género. 

Iamamoto (1992) desde la Perspectiva Histórico-Crítica del Trabajo 

Social, propone cinco enfoques basados en los principios del Materialismo 

Dialéctico, los cuales son: conservadurismo, alienación, mercantilización, 

funcionalismo inverso y enfoque en competencias. A partir de los enfoques 

propuestos por la teoría epistémica crítica del Trabajo Social, se presenta la 

revisión histórica de las promulgaciones legislativas que incidieron en la 

consolidación de la educación formal y su impacto en las cuestiones sociales de 

género.  

A. Enfoques históricos-educativos legislativos en Perú y su relación a la 

participación del género. 

Perú cuenta con un total de siete promulgaciones legislativas referentes 

a los aportes y discusiones conceptuales de la educación formal. La actual Ley 

Universitaria 30220, no profundiza las discusiones conceptuales de la educación 

formal, está orientada en recapitular y establecer criterios de calidad educativa y 

la supervisión de las universidades; en consiguiente, de acuerdo a los objetivos 

de la investigación, se presenta la siguiente tabla de resumen. 

Tabla 2 

Principales enfoques educativos en las legislaciones de Perú y aportes al género. 

Nota: Legislaciones de abordaje educativo desde los enfoques de la perspectiva 
Histórico-Crítica del Trabajo Social.  

Año Legislación Enfoque  Aportes de género 

1823 Constitución Política de la República 
Peruana. 

Conservadurismo No presenta aportes 

1933 Constitución Política del Perú. Conservadurismo No presenta aportes 

1941 Ley Orgánica de Educación Pública 
N° 9359. 

Conservadurismo No presenta aportes 

1972 Ley General de Educación N° 
191326. 

Funcionalismo inverso Acceso igualitario 

1982 Ley General de Educación N° 23384. Funcionalismo inverso Educación como derecho 

1993 Constitución Política del Perú. Mercantilización Educación como derecho 

2003 Ley General de Educación N° 
28044. 

Enfoque de 
competencias 

Principio de equidad 



55 
 

A.1. Conservadurismo. 

A1.1. Constitución Política de la República Peruana de 1823. 

En este escenario, el Perú se encontraba en un momento crucial de su 

historia, ya que había obtenido su independencia reciente y necesitaba 

establecer una base sólida para la estructura del Estado. En este contexto se 

aprobó la Primera Constitución Política del Perú, que estableció la separación de 

poderes y estableció un sistema político basado en la democracia representativa. 

No obstante, esta constitución, que se caracterizaba por ser liberal, no duró 

mucho y fue suspendida poco después para evitar interferir en la campaña final 

de la independencia liderada por Simón Bolívar (Altuve, 2014).  

La idea de la corriente liberal del sur es la base de la Constitución peruana 

de 1823, que Mariátegui (1928) describió como una "transición de forma de 

gobierno", en este caso, solo las clases sociales criolla y mestiza alcanzaron la 

libertad. El Capítulo II de la Constitución de 1823 aborda acerca de la educación 

formal y establece la religión católica como base de la formación académica y 

moral. Rosenblith (2017) expresa la “peligrosidad de la religión en la educación 

por su alienación a intereses de las formas de gobierno” (p.32) y no esto no es 

ajeno a mirar históricamente cómo la religión siempre estuvo vinculada a 

mantener el orden social de los sistemas de gobierno. 

Aunque la Constitución de 1823 era de tendencia liberal, no garantizaba 

la igualdad de género ni abordaba específicamente la educación de las mujeres, 

ellas enfrentaban barreras para acceder a la educación formal, la sociedad 

patriarcal consideraba que su papel principal era el cuidado del hogar y la familia; 

durante esta época las mujeres no solo fueron excluidas de la educación formal, 

sino también de los espacios públicos y del discurso oficial; a pesar de esto, 

algunas mujeres de élite podían recibir educación, especialmente si pertenecían 

a familias influyentes o religiosas (Guardia, 2012). Durante el periodo histórico 

donde se desarrolló la Constitución de 1823, no se contempló la participación de 

las mujeres en la educación formal por las circunstancias culturales de la época. 
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A.1.2. Constitución Política del Perú de 1933. 

Leguía gobernó durante once años y su régimen terminó con un golpe de 

Estado en 1930, esto sentó las bases para el desarrollo de la Constitución de 

1933, que incluyó por primera vez un articulado acerca de los derechos humanos, 

la protección de menores, ancianos y personas con discapacidad, además, 

estableció la importancia de la educación formal como un eje fundamental para 

desarrollar y reproducir el sistema capitalista (Pulido, 2023). La dictadura del 

oncenio de Leguía y el posterior retorno a la democracia, retomaron ciertas 

conquistas de derechos, pero la educación formal aún era concebida como un 

instrumento del sistema político-económico. 

El acceso a la educación de las mujeres no es mencionado textualmente 

en la Constitución, aunque ya estaba disponible para ambos sexos, las barreras 

culturales y sociales limitaron la participación de las mujeres en la educación 

superior y en determinadas profesiones (UNESCO, 2023). A lo largo del siglo XX 

las mujeres continuaron luchando por sus derechos e incidir en una mayor 

participación en la sociedad, las organizaciones de mujeres y líderes feministas 

siguieron presionando por igualdad de oportunidades en la educación y otros 

ámbitos (INEI, 2022). La sociedad patriarcal y el escenario político conservador, 

propició que la educación aún mantenga su exclusividad hacia los hombres, y 

sólo podían acceder a la educación formal aquellas mujeres que gozaban de 

privilegios económicos y sociales. 

A.1.3. Ley Orgánica de Educación Pública N° 9359 de 1941. 

El objetivo de la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 fue 

actualizar y organizar el sistema educativo en Perú, sin embargo, su ejecución 

enfrentó dificultades y contradicciones, la equidad y la igualdad educativa entre 

hombres y mujeres no se lograron plenamente a pesar de los esfuerzos 

realizados (Colquehuanca & Ortiz del Carpio, 2022). A nivel de las luchas 

sociales por la igualdad de oportunidades en la lucha de género, las reformas 

educativas seguían en su posición conservadora. 
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La Ley de 1941 tuvo un gran impacto en la educación peruana, a pesar de 

los esfuerzos por democratizar la educación, las mujeres experimentaron un 

subdesarrollo educativo y una profunda desigualdad social (Montes & Arias 

Gallegos, 2022). Las mujeres sufrieron un periodo de opresión social patriarcal, 

a pesar de las diferentes manifestaciones sociales de la época, a nivel educativo 

las mujeres atravesaron una etapa de crisis para el acceso educativo, esto por 

las denominadas reformas educativas del Estado, el cual se encontraba 

redireccionando la educación formal, pero los primeros beneficiados fueron los 

hombres. 

A.2. Funcionalismo inverso. 

A.2.1. Ley General de Educación N° 191326 de 1972. 

La promulgación de la Ley General de Educación N° 191326 en Perú, 

marcó un hito en la historia educativa del país, la aprobó el gobierno 

revolucionario liderado por el general Juan Velasco Alvarado como un 

componente importante de una reforma educativa integral para resolver los 

problemas fundamentales que enfrentaba la educación peruana en ese 

momento, esta ley abarcó todos los aspectos y actividades del Sector Educación 

(Bosada, 2021). Encontramos que la Ley General de Educación de 1972 parte 

de un gobierno con tendencia nacionalista y reformista, en este periodo histórico 

diferentes sectores sociales tuvieron espacio para ser escuchados, entre los 

cuales se encuentran los movimientos sociales de las mujeres, es aquí donde se 

darían algunos derechos educativos en las mujeres. 

Algunos artículos que abordan el aporte al género, son el 32° el cual 

refiere que las autoridades educativas deben tomar medidas para garantizar el 

ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, promoviendo la 

equidad educativa y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en 

los servicios educativos, esto implica que el Estado debe garantizar el derecho a 

la educación igualitariamente tanto a hombres como mujeres (ONU, 1994). La 

conquista democrática educativa de las mujeres permitió que el Estado garantice 

legislativamente sus derechos, pero culturalmente presentaron limitaciones.  
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La ONU (1994) refiere que, a pesar de los avances en la educación, la ley 

seguía un enfoque tradicional en muchos aspectos y no abordaba de manera 

específica las desigualdades de género en la educación; además, no 

mencionaba explícitamente la promoción de la igualdad de género ni la 

eliminación de estereotipos, ni contemplaba políticas específicas para abordar 

las barreras que enfrentaban las mujeres en la educación, como la brecha de 

género en la participación en ciertas áreas de estudio o la prevención. Esto indica 

que culturalmente aún quedaban barreras educativas en cuestiones de brechas 

de género. 

A.2.2. Ley General de Educación N° 23384 de 1982. 

Dicha ley, estableció lineamientos importantes considerando la educación 

como un derecho fundamental tanto para las personas como para la sociedad, el 

Estado tenía la responsabilidad de garantizar una educación integral y de calidad 

para todos, incluyendo a mujeres y hombres; a pesar de que el Artículo 1 

garantizaba el derecho a la educación para todos, todavía había disparidades de 

género en cuanto al acceso y la calidad de la educación (ONU, 1994). La 

educación formal continúa como un derecho fundamental, pero sigue sin 

reconocer a las mujeres como población vulnerable y afectada históricamente en 

la lucha por acceder a este derecho. 

Durante la década de 1980, Perú se vio afectado por conflictos políticos 

y sociales, los cuales tuvieron un impacto negativo en la aplicación efectiva de la 

ley; la afirmación del carácter universal como derecho para todas las personas, 

la integración cultural no consideró a las mujeres, lo cual implicó un impacto 

importante en las brechas de género de acuerdo a los aportes que se habían 

conseguido en la Ley general de Educación de 1972 (ONU, 1994). El escenario 

político y social en la década de los 80’ afectó los avances legislativos y las 

conquistas democráticas por acceder a una educación equitativa en las mujeres, 

esto resultó en el profundo impacto de las brechas de género educativas, además 

a la crítica se le suman los intereses políticos ideológicos de las transiciones de 

gobierno. 
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A.3. Mercantilización. 

A.3.1. Constitución Política del Perú de 1993. 

Algunos sostienen que la Constitución de 1993 debería incluir 

disposiciones más fuertes para garantizar el acceso a la educación, ya que ha 

sido cuestionada por su falta de énfasis en la protección de los derechos sociales. 

A estas críticas se añade el enfoque político económico capitalista de la 

educación como un servicio brindado tanto por el Estado como por las empresas 

privadas (Paredes, 2024). La Constitución del 93´surge de procesos y decisiones 

políticas cuestionables, desde un autogolpe de estado que se desarrolló en una 

dictadura; esto conllevó a establecer nuevos enfoques políticos ideológicos e 

intereses en su desarrollo constitucional, entre los cuales la educación formal 

asumió la figura de un servicio que podía ser brindado por sectores privados.  

La educación se ha convertido en un servicio comercial, a pesar de que 

la Constitución no prohíbe explícitamente la mercantilización de la educación, la 

ausencia de una regulación de la mercantilización educativa, ha permitido el 

crecimiento de instituciones educativas privadas lucrativas. Algunos autores 

argumentan que esta situación puede afectar la equidad y la calidad educativa. 

A pesar de que la Constitución no excluye a las mujeres, no aborda en particular 

las desigualdades de género en la educación (Ballesteros, 1998). La ausencia 

de regulaciones de la mercantilización, propició que la educación se oferte como 

un servicio por el sector privado, ampliando las brechas de género y fortaleciendo 

principios de privilegios sociales para acceder a la educación de calidad. 

A.4. Enfoque de competencias. 

A.4.1. Ley General de Educación N° 28044 de 2003. 

La Ley General de Educación N° 28044 establece los lineamientos 

generales para la educación y el Sistema Educativo Peruano actual, La ley 

enfrenta dificultades en su implementación debido a la burocracia, la corrupción 

y la falta de seguimiento efectivo, esto afecta especialmente a las mujeres en la 

estructura social desigual por lo cual atraviesa el país en las últimas décadas 

(Del Rey & Sánchez, 2011). 
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La Ley presenta aportes importantes, como el Artículo 8° que aborda los 

Principios Educativos, en los cuales hace referencia a la equidad como elemento 

clave para los procesos educativos. Además, el Artículo 10° y 12° tratan la 

educación como un elemento Universal, para la Ley, la universalización de la 

educación implicaría que no sólo el Estado debe ser garante de los procesos 

educativos, sino también la sociedad civil.  

Por otra parte, la Ley también hace referencia a los enfoques por 

competencias como sistema metodológico educativo, lo cual puede reducir la 

formación integral y la reflexión crítica, priorizando habilidades técnicas sobre el 

pensamiento crítico y la creatividad; el enfoque por competencias beneficia a 

quienes gozan de privilegios sociales y premia la meritocracia, esto es un gran 

problema en países donde la desigualdad social aún es muy enmarcada y se 

agrava en las problemáticas de las brechas de género y condiciones de vida 

digna, debido a que muchas mujeres no cuentan con las mismas condiciones 

(Del Rey & Sánchez, 2011). 

 

B. Enfoques históricos-educativos legislativos en Colombia y su relación a la 

participación del género. 

Colombia ha aprobado ocho leyes relacionadas con los avances y 

debates teóricos de la educación formal. A continuación, la siguiente tabla 

resume las legislaciones con reformas educativas y la revisión de sus aportes a 

las cuestiones de género, en relación a las implicaciones por el reconocimiento 

de las mujeres y su rol e importancia en la accesibilidad y calidad educativa, 

desde los principales enfoques planteados en la Perspectiva Histórico-Crítica del 

Trabajo Social. 

 

 

 



61 
 

Tabla 3 

Principales enfoques educativos en las legislaciones de Colombia y aportes al 

género. 

Nota: Legislaciones de abordaje educativo desde los enfoques de la perspectiva 
Histórico-Crítica del Trabajo Social.  

B.1. Conservadurismo. 

B.1.1. Constitución Nacional de 1886. 

A pesar de su enfoque conservador, la Constitución Nacional de 1886 de 

Colombia también hizo algunos aportes significativos en el ámbito de la 

educación y la accesibilidad para las mujeres. La Constitución dio un paso 

importante hacia la democratización de la educación al establecer que todos los 

ciudadanos deben recibir educación primaria, independientemente de su género; 

las barreras sociales y culturales siguieron obstaculizando la participación de las 

mujeres en la educación (Olarte Garavito et al., 2018). Colombia estaba en un 

proceso de democratización y lucha por reconocimiento de derechos en pueblos 

históricamente oprimidos, y las luchas de género aún se hallaban distantes. 

A pesar de los avances legales, las mujeres todavía enfrentaban desafíos 

adicionales, como la discriminación y la falta de oportunidades para acceder a 

niveles educativos superiores, la brecha de género persistía en la educación y el 

conservadurismo de la época afectó la percepción de las mujeres en la esfera 

educativa y su participación activa en la vida académica (UNESCO, 2023). Es 

importante reconocer los aportes legislativos aún en el contexto conservador. 

Año Legislación Enfoque  Aportes de género 

1886 Constitución Nacional. Conservadurismo Obligatoriedad de 
educación primaria 

1991 Constitución Nacional. Funcionalismo inverso Educación como derecho 

1992 Ley 30. Funcionalismo inverso Programas de género en 
la Educación Superior 

1994 Ley General de Educación N° 115. Funcionalismo inverso No presenta aportes 

1994 Decreto 1860. Funcionalismo inverso Universalidad educativa 

2003 Decreto 2556. Mercantilización Enfoque de género en 
planes de estudio 

2008 Ley 1188. Mercantilización No presenta aportes 

2014 Ley 1740. Enfoque de competencias No presenta aportes 
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B.2. Funcionalismo inverso. 

B.2.1. Constitución Nacional de 1991. 

La igualdad educativa fue un tema importante en la Constitución de 1991, 

y marcó un hito en términos de derechos y principios. La Carta Magna, reafirmó 

el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la educación, sin distinción de 

género, y promovió la inclusión y la diversidad en la educación; además se 

reconoció la importancia de reconocer las diferencias y garantizar el acceso a la 

educación para todas las personas, incluidas las mujeres (Grzona, 2014). La 

educación formal asume la figura de un derecho fundamental inherente a la 

persona, esto implicó un gran avance en las mujeres para exigir las garantías 

educativas. 

Aunque la Constitución de 1991 estableció los fundamentos para la 

educación, su aplicación efectiva requería políticas específicas. Se requerían 

acciones concretas para asegurar la igualdad de acceso a la educación y 

combatir las disparidades de género, a pesar de las promesas de igualdad, 

todavía están presentes obstáculos culturales y estructurales que obstaculizaban 

el acceso real de las mujeres a la educación formal (Merino, 2024). La 

Constitución del 91’ generó grandes avances en relación al género, pero a pesar 

del carácter reformista, en el nivel educativo no se profundizó el enfoque de 

género, lo cual desencadenó en posteriores implementaciones legislativas 

educativas que buscaban reconocer la disparidad de género y eliminar las 

brechas. 

B.2.2. Ley 30 de 1992. 

La Ley 30 de 1992 tuvo un impacto significativo en la educación superior 

de Colombia en cuanto a sus contribuciones a las brechas de género. La ley 

otorgó autonomía a las instituciones de educación superior y les permitió crear 

programas y políticas específicas para promover la igualdad de género y la 

inclusión (Arcila, 2014). La Ley 30 emerge del escenario político legislativo de la 

Constitución del 91´ debido a la necesidad de profundizar en los factores 

educativos relacionados procesos educativos y políticas de inclusión. 



63 
 

La Ley 30 amplió el acceso a la educación superior, incluyendo el acceso 

de más mujeres a la universidad, esto ayudó a disminuir las disparidades de 

género en la matrícula y permitió que más mujeres ingresaran a la educación 

superior; a pesar de los importantes avances en temas de género en la educación, 

la Ley 30 no abordó la ampliación de la inversión en el sector educativo superior, 

la falta de recursos adecuados tuvo un impacto negativo en la calidad de la 

educación, especialmente en las mujeres, debido a que también existen brechas 

económicas (Linares, 2011). La asignación de recursos estatales al sector 

educativo para implementar políticas educativas con enfoque de género, es aún 

una gran problemática en Colombia. 

B.2.3. Ley General de Educación N° 115 de 1994. 

la Ley 115 de 1994 ha marcado un avance significativo en la regulación 

de la educación en Colombia, sin embargo, sigue siendo desafiante en cuanto a 

la igualdad de género. La ley no aborda de manera explícita los estereotipos de 

género presentes en los materiales educativos y en la enseñanza, esto puede 

perpetuar roles tradicionales y limitar las oportunidades de desarrollo de las 

personas (Pulido, 2015). La discriminación, el acoso sexual y otros tipos de 

violencia de género siguen siendo un problema en las instituciones educativas, la 

legislación carece de recursos suficientes para prevenir y abordar estas 

situaciones. 

A pesar de los avances legislativos al reconocimiento de la educación 

como derecho fundamental sin distinción de sexo, género u orientación sexual, la 

Ley General de Educación N° 115, no abordó la problemática de género de 

atraviesa el país, las barreras tanto económicas y sociales para que las mujeres 

puedan acceder a la educación en 1994 aún era un problema muy vigente. Pulido 

(2015) aporta al debate de la necesidad en implementar “políticas educativas que 

permitan reconocer a las mujeres en el sector educativo como una población 

vulnerable socialmente” (p. 17). 
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B.2.4. Decreto 1860 de 1994. 

El Decreto 1860 de 1994 establece estándares para la prestación del 

servicio educativo en Colombia y reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994; 

enfatizando el establecimiento de principios educativos, el decreto contribuye a 

los vacíos de género de la Ley 115 (UNESCO, 2023). Ante la ausencia de 

profundizar a reducir las brechas de género en el campo de la educación formal 

dejadas en la Ley General de educación del mismo año, el Estado presenta el 

Decreto 1860 el cual busca regular la oferta del servicio educativo, esto implicaba 

enfatizar que el servicio educativo sea igualitario. 

Ante la problemática de disparidad de género, el Decreto 1860 establece 

la universalidad educativa, lo que significa que cualquier persona tiene derecho 

a acceder a ella sin importar su género; al principio de Universalidad, se suma el 

principio de Responsabilidades compartidas, el precisa que la responsabilidad de 

la educación recae en la familia, la sociedad y el estado, esto significa que todos 

deben colaborar para garantizar la igualdad de oportunidades para niñas y niños 

(UNESCO, 2023). El Decreto 1860, para abordar las brechas de género en el 

campo educativo, planteó principios enfocados en la universalización de la 

educación y la responsabilidad compartida para comprometer a la sociedad ante 

dicha problemática.  

B.3. Mercantilización. 

B.3.1. Decreto 2556 de 2003. 

El Decreto 2556 marcó un gran avance hacia la igualdad de género en la 

educación en Colombia, pero también presentó dificultades para su aplicación. 

Dicha legislación estableció medidas para garantizar que las mujeres y los 

hombres tengan acceso igualitario a la educación, esto incluye eliminar 

obstáculos que históricamente afectaban a las mujeres, como la discriminación 

por género en la admisión a instituciones educativas (Pérez et al., 2023). La 

implementación legislativa educativa de 2004, logró abordar en los planes de 

estudio el enfoque de género y garantizar que ciertos espacios educativos lleven 

a la práctica la inclusión de las mujeres. 
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Algunos cuestionamientos al Decreto 2556 en el enfoque de género es 

que la implementación no se llevó a cabo de manera uniforme en todas las 

instituciones educativas, esto produjo disparidades en el acceso a oportunidades 

educativas para mujeres porque algunas escuelas y colegios pudieron 

implementar sus disposiciones de manera más efectiva que otras. Además, 

aunque el decreto tiene como objetivo asegurar la calidad de los programas 

académicos, también contribuyó a la mercantilización educativa, el Decreto 

prioriza la eficiencia y la rentabilidad sobre la calidad educativa, lo cual afecta a 

las poblaciones en condición de desigualdad como las mujeres (UNESCO, 2023). 

B.3.2. Ley 1188 de 2008. 

La Ley 1188 establece condiciones de calidad y regula el registro 

calificado de programas de educación superior, la norma fomenta la 

correspondencia entre el nombre del programa, los contenidos del currículo y los 

objetivos de obtención del título, esto es importante para garantizar que las 

mujeres tengan acceso a programas que satisfagan sus necesidades y deseos; 

además se plantea que las Universidades realicen los estudios de mercado para 

el desarrollo de profesiones (Guerrero, 2008). La ley se enfoca en la educación 

superior y propone que el surgimiento de las profesiones en universidades esté 

condicionado a responder estudios de mercado, sin embargo, en la práctica esto 

trae consigo más discusiones a las disparidades de género. 

Algunas posturas críticas respecto a la Ley 1188 refieren que ésta 

contribuye a la mercantilización de la educación superior, la presión por obtener 

calificaciones puede llevar a las instituciones a priorizar los aspectos comerciales 

sobre la calidad educativa. Para Guerrero (2008) si bien la ley no menciona el 

género, las mujeres pueden verse afectadas, por ejemplo, si las instituciones 

superiores tienen como objetivo maximizar sus ganancias, podrían implementar 

programas de estudios que no siempre satisfagan las necesidades particulares 

de las mujeres (p. 42) 
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B.4. Enfoque de competencias. 

B.4.1. Ley 1740 de 2014. 

La Ley 1740 tiene como objetivo establecer normas para la inspección y 

vigilancia de la educación superior con la finalidad de garantizar la calidad del 

servicio público de educación superior y la formación integral de los estudiantes; 

además, se busca cubrir adecuadamente el servicio público de educación 

superior, lo que podría mejorar el acceso de las mujeres a programas académicos 

(Domínguez, 2004). La normativa si bien tiene como finalidad garantizar el 

servicio educativo, no contempla las disparidades de género como un elemento 

importante para la universalidad de la educación.  

Algunas posiciones críticas como Hernández & Laverde (2017) 

argumentan que el enfoque por competencias propuesto en la Ley 1740 podría 

tener limitaciones en la educación superior porque se centra en habilidades 

prácticas y aplicables, sin embargo, podría no abordar adecuadamente los 

aspectos más amplios de la formación educativa que afectan a las mujeres (p. 

51).  El enfoque por competencias en los criterios legislativos para garantizar el 

servicio educativo, recae en discusiones de percibir la educación desde un 

carácter mercantil, donde la educación asume la figura de un producto 

estableciendo estándares cuantitativos, lo cual beneficia siempre a los sectores 

sociales que cumplen con sus condiciones, dejando de lado a las poblaciones 

con condiciones desiguales como las mujeres.   
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3.1.3. Evidenciar la importancia del concepto de proyecciones educativas y su 

relación con el género. 

El Trabajo Social como disciplina científica, tiene mucho que aportar en el 

ejercicio y desarrollo profesional, pero también en la riqueza teórica 

epistemológica. En el sector educativo, a continuación, se presenta la discusión 

de la educación formal en Colombia y Perú, instituida y reconocida 

legislativamente por el sistema político vigente, y sus principales impactos en las 

disparidades de género, desde la óptica de la propuesta teórica de las 

Proyecciones educativas. 

A. Figura Inicial 

A.1. Proceso histórico 

Mariátegui (1928) sostiene que la conquista colonial tuvo un impacto 

significativo en la educación en América Latina, ya que los sistemas educativos 

establecidos durante la colonia tenían un espíritu colonial y colonizador, debido 

a que los españoles buscaban riquezas y explotación en lugar de desarrollo y 

poblamiento. Esto tuvo impacto en las limitaciones para el acceso educativo de 

las mujeres, en la etapa de transición del virreinato a las primeras formas de 

democracia republicana. 

Con el pasar de los años, estas desigualdades profundamente enmarcadas 

entre las divisiones de clases sociales, se explicitaron en conflictos armados. En 

Colombia, existe un conflicto armado interno que involucra a fuerzas estatales, 

grupos guerrilleros y paramilitares, estos grupos han ejercido violencia sexual, 

desplazamiento forzado y reclutamiento forzado contra las mujeres. El conflicto 

tuvo un impacto negativo en el acceso a la educación de las mujeres; debido a la 

inseguridad, la falta de infraestructura educativa en áreas rurales y la 

discriminación de género, muchas niñas y jóvenes no pudieron asistir 

regularmente a la escuela (Rettberg et al., 2022). 
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En el caso de Perú, el conflicto armado interno entre el Estado y el grupo 

guerrillero Sendero Luminoso desde 1980 al 2000 también afectó negativamente 

a las mujeres, debido a que había una gran cantidad de violaciones de derechos 

humanos, desplazamiento y violencia sexual; las mujeres rurales e indígenas 

fueron las más afectadas, una de las consecuencias más graves fue la falta de 

acceso a la educación, ya que las escuelas se cerraron o se volvieron 

inaccesibles debido al conflicto (Sánchez, 2020). 

A.2. Configuración del poder. 

Las mujeres desempeñaron roles tradicionales en el ámbito doméstico y 

como cuidadoras durante la vida republicana en Colombia. El rol social atribuido 

a las mujeres desde un inicio de la transición del virreinato a la etapa republicana 

no fue activo, la religión católica influyó y moldeó el papel de la mujer en la 

sociedad republicana y posteriormente en el inicio del Capitalismo (Morán & 

Rivera, 2021). La distribución social de género en Colombia durante el inicio de 

la época republicana, marcó el rol que asumirían las mujeres social, política y 

educativamente. 

En el Perú republicano, las mujeres también tuvieron que lidiar con 

limitaciones; el patriarcado se configuró políticamente desde muy temprano, si 

bien las mujeres tuvieron un rol en los procesos de la lucha por la liberación del 

virreinato, su participación se limitó social estuvo vinculada al cuidado del hogar 

(Morán & Rivera, 2021). En el inicio de la etapa republicana en Perú, las mujeres 

socialmente se les asignó el cuidado del hogar, mientras los hombres eran los 

encargados de realizar las actividades del trabajo que genere ingresos 

económicos o recursos, esta división sexual del trabajo desencadenó diferencias 

de poder en el hogar y en la sociedad, Mariátegui (1928) menciona que la 

violencia económica surge a partir del ejercicio de poder del hombre al limitar los 

recursos del hogar a la mujer, estos mecanismos de asignación de roles sociales 

permearon el escenario de las disparidades de género en el contexto actual. 
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A.3. Cultura y valores 

El catolicismo se estableció como la religión predominante en Colombia 

durante la época colonial, la Iglesia Católica jugó un papel importante en el 

desarrollo de valores morales y en la definición de roles de género. El patriarcado 

formaba parte de la doctrina, enseñanzas y prácticas católicas, influyendo a 

establecer los roles de género en la sociedad colonial y posteriormente en la vida 

republicana (Alonso, 2019). La religión en Colombia influyó en la construcción 

imaginaria de roles de género a lo largo de la historia; se estableció también 

valores morales según el género, como asociar a lo masculino con Dios y lo 

virtuoso, y lo femenino era relacionado con el pecado y los placeres (Morán & 

Rivera, 2021). 

La religión católica jugó un papel importante en la historia de Perú, la Iglesia 

católica ayudó a establecer roles de género específicos durante la época colonial, 

con las mujeres relegadas a roles domésticos y los hombres como líderes y 

proveedores; sin embargo, hubo resistencia y adaptación por parte de las 

comunidades indígenas que fusionaron sus creencias tradicionales con el dogma 

del catolicismo, creando una mezcla única de espiritualidad, valores y roles de 

género (Mariátegui, 1928). Tanto en Colombia como Perú, las disparidades de 

género han sido influenciadas por la religión, las enseñanzas religiosas han 

reforzado estructuras patriarcales y han justificado la subordinación de las 

mujeres. 

A.4. Sistema político 

En la época republicana y durante el desarrollo del sistema capitalista, lo 

roles de género y la educación desempeñaron un papel crucial en el 

funcionamiento del desarrollo económico. La educación en la vida republicana, 

aún formaba parte de los sectores privilegiados, los oficios aún se transmitían por 

generaciones familiares mientras la lectura, escritura y otros saberes académicos 

formaban parte de la esfera social dominante; dicha formación académica era 

exclusiva para los varones, a las mujeres se le transmitía el conocimiento 

vinculado al servicio, como las actividades del hogar y la costura (Mariátegui, 

1928). 
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Con la transición del sistema capitalista, las formas de producción y el 

mercado terminaron de enmarcar los roles sociales, y la educación se convirtió en 

una herramienta para la reproducción de las disparidades de género (Gutierres, 

2023). La mano de obra calificada fue necesaria durante la industrialización, y el 

estado burgués creó capas medias y educó a las clases populares; el Capitalismo 

empezó a implementar cambios legislativos en la educación para tener mano de 

obra cada vez más cualificadas; si bien los Institutos y Universidades Públicas son 

parte de la conquista democrática de los sectores populares, el Capitalismo ha 

influido mediante políticas educativas para convertir la educación cada vez más 

instrumentalizada y cualificada para el mercado (Fernández, 2012). 

Tanto en Colombia como en Perú, las brechas de desigualdad de género 

en la accesibilidad a la educación formal, tienen su influencia en los mecanismos 

de asignación de roles funcionales del sistema capitalista ante esto Ramos & 

Bolívar (2020) explican que, dentro del Capitalismo, la división sexual del trabajo 

ha sido un factor importante en las desigualdades de género tanto en la educación 

profesional como en las brechas laborales. Por lo cual, en la división sexual del 

trabajo, las mujeres históricamente estarán asignadas a puestos de laborales 

medidos con la óptica de producción del capitalismo, eso significa que a mayor 

productividad pueda representar un género en la acumulación de riqueza, mayor 

será valorado en el mercado capitalista. 

B. Imágenes sombras 

B.1. Mercado laboral 

El mercado laboral capitalista enfrenta críticas debido a su impacto en las 

desigualdades de género, en la región latinoamericana, Colombia y Perú 

atraviesan consecuencias históricamente similares en el aspecto político, lo cual 

tuvo un fuerte impacto en la derechización de sus políticas económicas y por lo 

tanto en las relacionadas a la formación educativa y el mercado laboral (ONU, 

2019). Las similitudes políticas e históricas entre ambos países, nos permite 

comprar también la influencia del mercado laboral y las disparidades de género, 

también cómo éste influye en las reformas educativas estatales. 
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Examinando la realidad del mercado laboral, se encuentra que las mujeres 

siguen trabajando a tiempo parcial, en la economía informal y en trabajos mal 

remunerados; el mercado laboral parece favorecer a aquellas personas que 

cuenten con las condiciones y capacitaciones necesarias para ocupar ciertos 

cargos en los trabajos formales, pero la meritocracia del mercado en un sistema 

que aún presenta brechas de género en la formación educativa sólo favorecerá 

en su gran mayoría a los hombres (Rodríguez, 2018). El mercado laboral 

beneficia a perfiles de sujetos sociales que gozan de privilegios educativos, sin 

considerar la disparidad de género para acceder a una formación educativa 

digna, las brechas en el sector laboral persistirán. 

B.2. Perspectivas formativas. 

Los programas educativos o carreras profesionales, desde las políticas 

educativas estatales, también se desarrollan a partir de las necesidades del 

mercado, esto conlleva a múltiples diferencias entre las agremiaciones 

profesionales como instituciones y universidades, debido al carácter 

instrumentalista que se aplica en la formación y en su practicidad técnica 

direccionada a responder a las necesidades del mercado laboral (Rodríguez, 

2018). Las políticas educativas relacionadas a la formación de programas 

educativos, en Colombia y Perú aún no han considerado las problemáticas de 

género.  

La división sexual del trabajo también influye en la creación de las 

competencias profesionales de los programas educativos; en el caso de 

Colombia, encontramos la Ley General de Educación 115, el Decreto 1075 y la 

Ley 1188, encargadas de regular la organización de nuevos programas 

educativos profesionales; de acuerdo a los resultados discutidos en su relación 

con el género, dichas legislaciones no contemplan el enfoque de género ni las 

problemáticas que enfrentan las mujeres en su cotidianidad para acceder a las 

formaciones educativas básicas dignas. En un escenario político que no 

contempla las disparidades de género, las políticas educativas que regulan la 

implementación de las carreras profesionales, no responderán a reducir las 

brechas de género en la educación y en el campo laboral. 
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En el caso de Perú, las legislaciones que regulan la creación de nuevos 

programas profesionales educativos son: la Ley General de Educación N° 28044 

y la Ley Universitaria N° 30220, ambas presentan los requisitos que deben 

reunirse para la formación profesional; las críticas radican en la ausencia del 

enfoque de género al momento de revisar las propuestas de las creaciones de 

las carreras profesionales, lo cual la Ley Universitaria predispone más a la 

autonomía de las universidades y la Ley General de Educación a la libertad e 

independencia educativa de los Institutos. La ausencia de la perspectiva de 

género en las políticas de creación de carreras profesionales permite que éstas 

se organicen sin contemplar las brechas de desigualdad que afecta en el 

mercado laboral a las mujeres. 

B.3. Regulación legislativa 

Ambos países, Perú en 1823 y Colombia en 1886, hacen referencia por 

primera vez a la educación como un elemento importante para el Estado. Aunque 

social y culturalmente ya se daban procesos educativos, como lo expresa Altuve 

(2014) estos no fueron reconocidos por el Estado, solo existía un reconocimiento 

social y eran denominados oficios (p. 453). En consiguiente, el Estado requería 

optimizar los procesos de industrialización, que paulatinamente iban 

configurando el sistema económico (Esquenazi, 2018) de ambos países, es aquí 

donde la educación asume un papel indispensable para reconfigurar el sistema 

social. 

Si bien las Constituciones de 1823 en Perú y 1886 en Colombia, reconocen 

que la educación es el elemento principal para el desarrollo de un país, ambos 

países por el contexto histórico-cultural, desconocieron legislativamente la 

importancia de incidir en la igualdad de oportunidades educativas para las 

mujeres; el PNUD (2019) refiere que las mujeres atravesaron un proceso de 

invizibilización social educativa de parte del Estado. Los roles de género 

apuntaban a las actividades del hogar para las mujeres, mientras los hombres 

desde pequeños sí podían gozar de procesos de formación académica, porque 

para el Estado ellos eran indispensables en la contribución económica del país 

(Bosada, 2021). 
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B.4. Procesos de estandarización 

En Colombia, las legislaciones encargadas de regular los procesos de 

calidad educativa, son Ley 30 de 1992, el Decreto 2556 de 2003 y la Ley 1740 

de 2014. Estas leyes y decretos han creado un sistema regulatorio y legal para 

asegurar la calidad y la accesibilidad de la educación superior en Colombia, al 

mismo tiempo que fomentan la autonomía universitaria y la formación integral de 

los estudiantes, al establecer requisitos y condiciones mínimas de calidad para 

los programas académicos, estas medidas han contribuido a la estandarización 

de la educación superior; además, han establecido mecanismos de inspección, 

vigilancia y evaluación para garantizar el cumplimiento de estos requisitos y 

condiciones; aunque las contribuciones en la estandarización educativa son 

reformistas, aún no las disparidades de género en el acceso a los servicios 

educativos ni las barreras que atraviesan las mujeres en las profesiones que son 

consideradas de alta demanda en el mercado laboral.  

En el caso de Perú, las principales legislaciones educativas encargadas de 

los procesos de estandarización y regulación del servicio educativo, son la Ley 

Universitaria N° 30220 de 2014, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes Ley 30512 de 2016 y el Decreto 

Supremo N° 007-2021-MINEDU de 2021. La estandarización, la regulación del 

servicio educativo y la acreditación trabajan juntos para garantizar que las 

universidades peruanas brinden una educación de alta calidad, a pesar de esto, 

las legislaciones encargadas de regular el servicio educativo, no contempla el 

enfoque de género ni profundiza en las mujeres como un sector poblacional 

vulnerable en el mercado laboral. 
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3.2. Conclusiones y recomendaciones finales. 

3.2.1. Conclusiones. 

Explicar la construcción del concepto de educación según la legislación de Perú 

y Colombia. 

Respecto a la construcción del concepto de la educación formal de acuerdo 

a las legislaciones abordadas, se concluye que, en Perú,  la educación formal es 

un derecho fundamental de la persona, y la familia es responsable garantizar los 

procesos educativas y de fundamentar la educación de los valores; esto a 

ocasionado discusiones contemporáneas, donde el Estado peruano sólo es 

responsable de brindar el servicio educativo pero no es garante de la educación, 

exculpando, por una parte, sus responsabilidades como Estado de garantizar 

educación de accesible y de calidad, además de brindar aspectos del aprendizaje 

educativo como los valores a la moral a las familias, desconociendo que existen 

disparidades a nivel intrafamiliar en cada estudiante. 

Mientras que, la construcción del concepto de la educación formal en 

Colombia está direccionado a comprender la educación como un derecho y como 

una responsabilidad de la sociedad, el Estado es el garante de ofertar el servicio 

educativo principalmente, pero la educación también forma parte de diferentes 

sectores sociales; aquí no sólo hablamos de la privatización y mercantilización 

de la educación formal, que dicho sea de paso también ocurre en Perú, en 

Colombia los sectores privados también forman parte del engranaje de la 

educación ofertando préstamos económicos educativos, esto ha generado 

problemas en la percepción y administración económica de aquellos estudiantes, 

que luego de egresar de carreras profesionales, se ven obligados a trabajar en 

diferentes medios para pagar los préstamos educativos de las entidades 

bancarias. 
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En Colombia y Perú, los principales enfoques educativos identificados de 

acuerdo a la Teoría Crítica, son el conservadurismo, la alienación y la 

instrumentalización del enfoque por competencias. Estos enfoques convergen en 

el fortalecimiento de los roles y las disparidades de género, esto debido a que, el 

conservadurismo se ha encargado de permear la construcción de los valores de 

la familia tradicional como un sistema de aprendizaje desde las políticas 

educativas, las escuelas son las que deben garantizar los procesos educativos a 

nivel ético y crítico que muchas veces es limitado a nivel intrafamiliar; mientras 

que la alienación y la instrumentalización del enfoque de competencias, cosifica 

y deshumaniza a las personas, estableciendo un carácter cuantificable, donde el 

estudiante es representado por una calificación y existen sólo buenos estudiantes 

y malos estudiantes, en relación al género, las mujeres son las primeras en ser 

afectadas en esta aplicación metodológica del enfoque por competencias.  

Para evidenciar la importancia de la propuesta teórica de las proyecciones 

educativas, se concluye que, las ocho categorías propuestas nos permiten 

comprender la educación formal como un elemento importante para el 

funcionamiento del sistema de la sociedad, además brindar una lectura de cómo 

se originan las políticas educativas y hacia dónde pueden estar direccionadas, 

entendiendo que la ideología política siempre será influirá en los procesos 

educativos.  Además, queda evidenciada la importancia de plantear un recorrido 

histórico para comprender los escenarios de las problemáticas actuales, en el 

caso de las brechas de género tanto laborales como salariales, estas 

disparidades presentan una incidencia histórica que se reproduce en escenarios 

familiares, sociales y Estatales. Finalmente, el Estado, mediante las políticas 

educativas y los sistemas de enseñanzas, legitiman el orden social, debido a 

estas percepciones conservadoras, no existen políticas educativas con enfoque 

de género, que reconozcan a las mujeres como población vulnerable para 

garantías educativas.   
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3.2.2. Recomendaciones 

Al Estado colombiano y peruano, implementar políticas del Servicio 

Educativo que contemplen la ampliación del personal profesional para la atención 

integral educacional, esto debe estar acompañado de un plan educativo que 

contemple la tendencia de crecimiento de la demanda educativa para su 

respectiva asignación presupuestal en las contrataciones del personal 

profesional. 

Al Senado y al Ministerio Educativo colombiano, también al Congreso de la 

República y al Ministerio de Educación peruano, implementar políticas educativas 

que contemplen el enfoque de género en el currículo de educación básica y de 

educación superior tanto técnica como universitaria, para fortalecer e incidir en la 

construcción de una cultura crítica y que comprende las desigualdades de 

género, por lo tanto que en el ejercicio profesional sea sensible con la 

problemática de las disparidades de género. 

Al Estado colombiano, regular las políticas estatales que promueven los 

denominados préstamos educativos por parte de las entidades bancarias con 

tasas de intereses, debido a que si bien puede resultar una forma de soporte 

económico en familias que se encuentran en situaciones de pobreza económica, 

con el transcurrir el tiempo se generan deudas que se van incrementando por las 

tasas de interés. El Estado debe optar por formular políticas educativas que 

contemplen la totalidad de estudiantes ofertantes y sus condiciones de 

vulnerabilidad económica para lograr una educación accesible y de calidad. 

Al Congreso de la República peruana y al Senado Colombiano, el fortalecer 

los programas de Convivencia Escolar con la implementación de personal 

profesional en Trabajado Social, para brindar seguimiento y soporte social a las 

familias, acompañamiento a estudiantes y establecer el puente comunicacional 

entre docentes, familias y el equipo interdisciplinario para así lograr una atención 

integral a estudiantes. 
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A los estudiantes de pregrado y posgrado de la carrera profesional de 

Trabajo Social, es importante realizar investigaciones teóricas que nutran el 

Trabajo Social como Ciencia Social, además de aportar a las discusiones teóricas 

acerca de la educación y la importancia de nuestro ejercicio profesional en este 

campo de intervención, también resaltar la importancia de investigar desde el 

estado del arte en el Trabajo Social, para poder tener teorías aterrizadas al 

quehacer profesional sin depender siempre de las teorías sociológicas. 

A las Universidades tanto nacionales como privadas, plantear programas 

sociales que permitan brindar seguimiento integral a las mujeres cuando se 

encuentren en situación de gestación y maternidad, con la finalidad de reducir el 

abandono educativo. Dicha atención debe estar orientada desde una perspectiva 

interdisciplinaria, desde la atención y soporte psicológico, médico, 

acompañamiento social y tutorías educativas para evitar el riesgo de deserción. 

A las Universidades públicas y privadas, implementar líneas de 

investigación orientadas al género y a comprender cómo reducir estas brechas 

de desigualdad social de género, además de nutrir el campo académico para 

establecer principios y bases para la implementación de políticas públicas que 

contemplen el enfoque de género desde la transversalidad interdisciplinaria. 

A los colegios de educación básica, tanto públicos como privados, formular, 

implementar y desarrollar programas educativos que comprendan el enfoque de 

género, tanto en capacitaciones a docentes en prácticas pedagógicas no 

discriminatorias, en la identificación y prevención de la violencia de género, y en 

el desarrollo anual de las sesiones educativas curriculares que permitan visibilizar 

a mujeres y hombres en una variedad de roles y profesiones.  
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ANEXOS 

Resolución de Título de Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
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