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Igualdad de género: 
eje articulador del currículo de la educación básica. 

Una mirada a partir de los libros de texto 

Norma Gutiérrez Hernández
Universidad Autónoma de Zacatecas

Marco introductorio

En mayor o menor medida las políticas educativas para la edificación de una 
igualdad sustantiva son una realidad en el mundo occidental, al menos en cuanto 

a la legislación y normativas se refiere. En torno a esto ha sido central el desarrollo 
del movimiento feminista, sustentado en todo un legado histórico (en el pasado y el 
presente), enarbolado, sobre todo, por mujeres, cuya actuación ha sido definitoria para 
la manufactura o generación de diversos instrumentos internacionales con directrices de 
género, particularmente desde la última mitad del siglo xx y hasta la actualidad. De esta 
manera, Orozco (2017) detalla cómo: 

Los derechos humanos de las mujeres surgen gracias a la lucha de las feministas y las mujeres 
organizadas por la necesidad de suprimir las desigualdades en que viven. Es a través de la 
crítica que las feministas han hecho, señalando el carácter androcéntrico de las normas, 
leyes y declaraciones que se ha logrado un progreso en el reconocimiento de los derechos 
de las mujeres; es decir, contraviniendo la concepción patriarcal que determinó la fragilidad y 
dependencia femeninas, las cuales continuaban reproduciéndose por medio de leyes, normas 
y estatutos legales, creados por hombres. Las mujeres han tenido que posicionarse de forma 
transgresora ante dichas normas, para hacer visibles las deficiencias en cuanto a la justicia y la 
igualdad (pp. 223-224. Énfasis en el original).

En términos puntuales, la IV Conferencia Internacional de la Mujer (1995), a 
partir de doce lineamientos de atención prioritaria,1 puso el acento en un programa 
mundial de igualdad de género. Este Foro violeta, cuyo producto fue la Declaración y 

1  Tales como La mujer y la pobreza; Educación y capacitación de la mujer; La mujer y la salud; La violencia 
contra la mujer; La mujer y los conflictos armados; La mujer y la economía; La mujer en el ejercicio del poder y 
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Plataforma de Acción de Beijing, adoptado por 189 países incluyendo México, planteó 
la singular importancia de la educación en las mujeres como un objetivo estratégico para 
su empoderamiento y la forja de relaciones igualitarias entre los sexos. A partir de esta 
Declaración se visualizó que las mujeres se convirtieran en “agentes de cambio”, lo que 
tendría un impacto positivo en las familias, el orden social y el ámbito económico (onu 
Mujeres, 2014).

De esta manera el lineamiento dos de Beijing denominado “Educación y capacitación 
de la mujer” focalizó su actuación en dos cuestiones centrales: el acceso de las mujeres a la 
educación, en tanto que el analfabetismo tiene rostro femenino2 y la “creación de un entorno 
educacional y social” en el que las niñas y mujeres no definan su vida con el sustento de la 
discriminación e inequidad. Sobre esta línea, hubo un planteamiento notable:

En buena medida sigue habiendo un sesgo de género en los programas de estudio y el 
material didáctico y rara vez se atiende a las necesidades especiales de las niñas y las mujeres. 
Esto refuerza las funciones tradicionales de la mujer y el hombre, y priva a estas últimas de la 
oportunidad de participar en la sociedad plenamente y en condiciones de igualdad. La falta de 
sensibilidad de los educadores en todos los niveles respecto a las diferencias de género aumenta 
las desigualdades entre la mujer y el hombre, al reforzar las tendencias discriminatorias y 
socavar la autoestima de las niñas. La falta de educación sexual y sobre la salud reproductiva 
tiene profundas repercusiones en la mujer y el hombre (onu Mujeres, 2014, 50-51).

Por consiguiente, se establecieron medidas claves dirigidas a los tres órdenes de 
gobierno, las instituciones escolares y académicas y sus respectivas autoridades para 
desarticular esta realidad educativa e incidir en la agenda mundial de igualdad de género 
desde las aulas y los procesos formativos. A la letra, se cita la que se erige como central 
en la directriz de esta investigación: “Formular recomendaciones y elaborar planes de 
estudio, libros de texto y material didáctico libres de estereotipos basados en el género 
para todos los niveles de enseñanza, incluida la formación de personal docente” (onu 
Mujeres, 2014, 56). 

En esta línea hay una reiteración sobre cómo las definiciones educativas asimétricas 
entre hombres y mujeres inciden en relación proporcional en la situación de marginación 

la adopción de decisiones; Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer; Los derechos humanos de la 
mujer; La mujer y los medios de difusión; La mujer y el medio ambiente, y La niña (onu Mujeres, 2014).
2  Es importante comentar que, a la fecha, el analfabetismo en el mundo todavía es más alto en las mujeres; de 
esta manera, se considera que les corresponde casi el 70% (El Mostrador, 13 de septiembre del 2022). Más aún, 
de acuerdo con onu Mujeres existe una nueva forma de analfabetismo que priva en ellas: la exclusión digital 
(Zepeda, 2023). Por consiguiente, en el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se precisó: 
que las mujeres tengan un teléfono móvil es un elemento crucial para empoderlaras, “ya que las conecta con otras 
personas y les permite acceder a información y servicios” (Naciones Unidas, 2023c, 23).
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de ellas, por lo que se puntualiza: “que los recursos educacionales promuevan imágenes 
no estereotipadas de las mujeres y de los hombres, contribuiría eficazmente a eliminar las 
causas de la discriminación contra las mujeres y las desigualdades entre las mujeres y los 
hombres” (onu Mujeres, 2014, 50).

Asimismo, es digno de atención cómo este objetivo dos de Beijing enarboló la 
relevancia del nivel inicial en la educación y la forja de nuevas masculinidades:

promover la igualdad, la cooperación, el respeto mutuo y las responsabilidades compartidas 
entre niñas y niños desde el nivel preescolar en adelante y elaborar, en particular, módulos 
educativos para garantizar que los niños adquieran los conocimientos necesarios para hacerse 
cargo de sus propias necesidades domésticas y compartir las responsabilidades de sus hogares 
y de la atención de las personas a su cargo (onu Mujeres, 2014, 56-57).

En suma, la IV Conferencia Internacional de las Mujeres, y en especial la Declaración 
y Plataforma de Acción, inscribió la categoría de género en la educación, cimentando los 
pilares de la equidad e igualdad sustantiva en la formación de las personas. Asimismo, 
de manera crucial, en este Foro se puso en la mesa de la reflexión un elemento central 
que ya había sido destacado por varias escritoras feministas desde siglos previos, como 
la inglesa Mary Wollstonecraf3 o incluso algunas plumas masculinas, como Diderot o 
Condorcet en el contexto de la Ilustración (Gutiérrez, Magallanes y Rodríguez, 2017), 
o autores y autoras mexicanas como Genaro García, Laura Méndez de Cuenca, Dolores 
Correa Zapata, ente otras personas (Gutiérrez, 2013), quienes plantearon la necesidad 
y relevancia de la educación femenina para transitar hacia su propia emancipación y 
desarrollo y, con ello, su incidencia y beneficio en el orden social. De manera puntual, 
Beijing lo enfatizó de esta manera:

La educación no discriminatoria beneficia tanto a niñas como a niños y, por lo tanto, en última 
instancia contribuye a relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. La igualdad de acceso 
y obtención de cualificaciones educativas es necesaria para que más mujeres se conviertan en 
agentes de cambio. La alfabetización de las mujeres es una clave importante para mejorar la salud, 
la nutrición y la educación en la familia y para empoderar a las mujeres para que participen en la 
toma de decisiones en la sociedad. Invertir en educación y capacitación formal y no formal para 
niñas y mujeres, con su rendimiento social y económico excepcionalmente alto ha demostrado 

3  Esta escritora, en su obra Vindicación de los derechos de la mujer (1792) abogó por una igualdad de 
oportunidades en la educación femenina, haciendo énfasis en cómo la formación educativa de las mujeres 
redundaría en el mejoramiento de su propia situación y su impacto en el orden social (Baranda, 2023). Como 
se advierte, este es el mismo lineamiento que maneja onu Mujeres en la actualidad, en términos de cómo el 
acceso a la educación por parte de las mujeres detona su empoderamiento e incide en la desarticulación de las 
violencias que ancestralmente padece.
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ser uno de los mejores medios para lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico 
que sea a la vez sostenido y sostenible (onu Mujeres, 2014, 49).

En sintonía con lo anterior es importante también considerar otro antecedente que 
especificó de manera notable la igualdad de género como política pública en todos 
los ámbitos, incluyendo el educativo, cuya influencia ha sido decisiva en los modelos 
educativos contemporáneos, como el que está vigente en nuestro país, se trata de la Agenda 
2030. En este foro internacional llevado a cabo en el 2015 se le puso un termómetro al 
mundo para ponderar cuáles eran las áreas prioritarias de atención proyectadas al 2030. 
El resultado fueron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyeron 169 metas y 
230 indicadores globales. Este ambicioso plan de acción global integró tres dimensiones: 
social, económica y ambiental, en favor de cinco rubros representativos, a saber: las 
personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas (Gobierno de México, 2016).

De singular relevancia en este análisis, en la Agenda 2030 se detallan dos objetivos 
claves: el cuarto, denominado “Educación de calidad”, y el quinto, titulado “Igualdad de 
género”. En torno al primero se rescata la importancia que tiene una educación de calidad 
en las naciones: 

La educación ayuda a reducir las desigualdades y a alcanzar la igualdad de género. También 
ayuda a las personas de todo el mundo a vivir una vida más saludable y sostenible. La 
educación también es importante para fomentar la tolerancia entre las personas y contribuye 
al desarrollo de sociedades más pacíficas (Naciones Unidas, 2023a, s/p. Énfasis añadido).

Sobre el objetivo 5, su meta es “Lograr una igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas”, partiendo de que este lineamiento se erige en un derecho 
humano y es pieza clave para edificar un escenario mundial pacífico, con prosperidad y 
sostenibilidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos, políticas públicas y planes de acción 
implementados en los 193 países que signaron la Agenda 2030, incluido México, todavía 
se advierten grandes áreas de oportunidad, las que son un lastre para la proyección de 
resultados en seis años. La siguiente cita resume un escenario internacional que priva 
sobre la igualdad de género en el mundo:

Las mujeres y las niñas constituyen la mitad de la población mundial y, por tanto, también la 
mitad de su potencial. Pero la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social. 
De media, las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial y 
dedican el triple de horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. 
La violencia y la explotación sexuales, el reparto desigual del trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerado y la discriminación en los cargos públicos siguen suponiendo enormes 
obstáculos (Naciones Unidas, 2023b, s/p).

Interiores_La persistente lucha.indd   158Interiores_La persistente lucha.indd   158 02/10/24   6:41 p.m.02/10/24   6:41 p.m.



159

discursos y prácticas a través de su historia. siglos xvi-xxi

Este panorama se vio agravado por la pandemia de Covid-19; la onu reconoció cómo 
el confinamiento incidió exponencialmente en mayor cantidad de violencias hacia las 
niñas y mujeres, a la par que les implicó más trabajo de cuidados al interior de los hogares 
ante la enfermedad y el cierre de las escuelas; resalta también su jefatura como personal 
sanitario y social (Naciones Unidas, 2023b).

En el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023), en el número 
5, denominado “Igualdad de género”, se hizo hincapié en lo siguiente: 

apenas el 15,4 % de los indicadores del Objetivo 5 sobre los que se dispone de datos están 
bien encaminados, el 61,5 % están moderadamente encauzados y el 23,1 % están lejos o muy 
lejos de las metas para el 2030. En muchos aspectos, los avances han sido demasiado lentos. 
Al ritmo actual, se calcula que se necesitarían 300 años para acabar con el matrimonio infantil, 
286 años para llenar los vacíos en la protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias, 
140 años para que las mujeres estén representadas de manera igualitaria en cargos de poder 
y liderazgo en los lugares de trabajo, y 47 años para lograr la igualdad de representación en 
los parlamentos nacionales. Se requiere liderazgo político, inversiones y reformas normativas 
integrales para desmantelar las barreras sistémicas que impiden alcanzar el Objetivo 5. La 
igualdad de género es un objetivo transversal y debe ser un eje fundamental de las normativas, 
los presupuestos y las instituciones nacionales (Naciones Unidas, 2023c, 22).

A la luz de este estado del arte, de cara al 2030 está un escenario poco alentador para 
la transversalización de la perspectiva de género en todo el orden social en el mundo, 
hecho que ha incidido en su interés y aplicación en el rubro educativo, en términos de 
modificar esta realidad adversa para las mujeres y la sociedad, tal como se advierte en 
el actual modelo educativo mexicano, mejor conocido como Nueva Escuela Mexicana 
(nem), el cual está sustentado en la Ley General de Educación del 2019 para la educación 
básica, de la mano del Marco curricular y Plan de Estudios 2022.

Más aún, la igualdad de género es uno de los ejes articuladores de la nem, de la mano de 
otros lineamientos educativos indispensables, tales como la inclusión, el pensamiento crítico, 
la interculturalidad crítica, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura 
y la escritura y, las artes y experiencias estéticas (Secretaría de Educación Pública, sep, 2022).

De igual forma, también es sustantivo mencionar que la Ley General de Educación 
Superior del 2021 tiene todo un eje trasversal de género para las normales y las 
instituciones de educación superior en sus niveles educativos de licenciatura y posgrado.4 
En suma, en México toda la normativa educativa en todos los grados, desde preescolar 
hasta doctorado, tiene como eje articulador formativo la igualdad de género. 

4  Para mayor ilustración sobre esto, véase (Gutiérrez, García & Rodríguez, 2024).
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Con base en lo anterior, este trabajo de investigación tiene como orientación el análisis 
de los libros de texto de educación primaria, particularmente los que corresponden al 
sexto grado y bajo un lente violeta. De esta manera se realiza un análisis de género en 
los contenidos que integran estas publicaciones que fueron y siguen siendo blanco de 
ataques feroces por parte de un sector de la sociedad mexicana desde su implementación 
en el inicio del actual ciclo escolar. 

Visto en estos términos, la revisión y puntualización de contenidos de mujeres y 
género en los libros de texto se considera pertinente en virtud de que el país y el mundo 
siguen con indicadores muy altos en discriminación, sexismo, analfabetismo con rostro 
femenino, violencias por razones de género, subrepresentación de las mujeres en puestos 
de toma de decisiones, falta de liderazgos y empoderamiento femenino, entre otros 
atentados a la igualdad sustantiva, hecho que demanda una pedagogía feminista. 

De esta forma, se plantea el estudio de los libros de texto de sexto grado para advertir si 
se inscriben en una deconstrucción de las asimetrías de género, en aras de abanderar las 
puntualizaciones de Beijing y la Agenda 2030 en torno a la igualdad entre hombres y mujeres, 
baluartes que, como ya se refirió, están presentes en todos los niveles educativos en el país.

Desarrollo

Este trabajo analiza los libros de sexto grado de educación básica, a saber: Múltiples len-
guajes, Proyectos de aula, Proyectos escolares, Proyectos comunitarios y Nuestros saberes. Es muy 
importante considerar cómo, en gran medida, a través de los libros de texto se vehicula el 
aprendizaje, entendiendo que son agentes centrales de la cultura escolar, que mantienen 
una relación directa con el o la educanda respecto a los conocimientos y prácticas escolares, 
los que se erigen en el eje vertebral del marco curricular de los centros educativos.

Con base en esto se puntualiza cómo los libros de texto de la nem se inscriben en un 
escenario social con muchas áreas de oportunidad, como la de igualdad de género –eje 
central de este trabajo–. Así, antes de pasar a su análisis, son oportunas las palabras de 
un artífice del modelo educativo nacional, quien, en términos contextuales, así definió el 
orden social que abordará el proyecto curricular del país, en el que se integran los libros 
de texto gratuitos:

En un momento en que la sociedad se nos va de las manos, se nos convierte en algo líquido 
(Bauman, 2003), o peor aún, cuando llevamos muchos años experimentando una degradación 
social expresada en la pérdida de los valores fundamentales para una convivencia humana, en 
que nos hemos acostumbrado a ver las peores escenas de terror en varias de nuestras ciudades 
[…], se hace necesario hacer un alto y replantear claramente cuál es la sociedad a la que 
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aspiramos y qué características tiene que cumplir la educación para fomentar la ciudadanía 
que la misma demanda (Díaz-Barriga, 2023, 6 y 7) . 

A partir de esta justificación, desde diversos frentes se atendió y se está dando 
seguimiento a las grandes carencias que tiene el país en relación con las problemáticas que 
lo definen, particularmente, desde el terreno de la formación educativa en su población. 
Así, se detalla que por sí misma la educación no es la llave mágica que desarticulará o 
deconstruirá el deterioro social que nos define como sociedad en México, pero sí busca 
“impulsar una utopía posible a través del acto educativo que permita formar al ciudadano 
(y la ciudadana) participativo, crítico, formado y democrático que pueda actuar de una 
manera diferente en su responsabilidad social” (Díaz-Barriga, 2023, 7). En este tenor, se 
concibe “replantear las finalidades” de las escuelas, o más aún, “regresar al significado de su 
finalidad originaria de promover la formación humana” (Díaz-Barriga, 2023, 7).

A continuación se pondrán en la mesa de la reflexión algunas de las tareas que les 
competen a las instituciones de educación básica en relación con los contenidos de los 
libros de texto de sexto grado y, en sintonía con los ejes articuladores, sobre todo el de 
igualdad de género, enmarcado en los campos formativos Saberes y pensamiento científico, 
Ética, naturaleza y sociedad, De lo humano y lo comunitario y Lenguaje, ensamblados en la 
preeminencia de la comunidad. La siguiente imagen ilustra lo anterior:

Imagen 1 
Proyecto curricular de la NEM

Fuente: Canal 13, 2023.
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Con base en la revisión de los cinco libros de texto de sexto grado se observaron seis 
tipos de hallazgos, los que se refieren a continuación de manera desglosada:

1) Contenidos sobre temas de mujeres, igualdad de género y feminismo. En este rubro 
los libros de texto integran planteamientos temáticos sobre la lucha feminista, roles 
y estereotipos de género, violencias de género, liderazgo femenino, sesgos de género y 
nuevas masculinidades.

Imágenes 2-6 
Muestra representativa de 

1) Contenidos sobre temas de mujeres, igualdad de género y feminismo
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Fuente: libro Múltiples lenguajes, 2023, pp. 8, 9 y 172; libro Proyectos comunitarios, 2023, p. 236; libro Nuestros 
saberes: libro para alumno, maestros y familia, 2023, p. 163.
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2) Contenidos sobre historia (pasado y presente) y biografías de mujeres. En este hallazgo es 
relevante observar cómo hay un esfuerzo importante por subsanar la línea definitoria de 
una historia androcéntrica en los libros de texto por una que integre a las mujeres como 
agentes de manufactura histórica y protagonismo social. En esta tesitura es meritorio 
señalar la visibilización de mujeres que han sido relevantes en una historia nacional, 
desde el periodo precolombino hasta una etapa contemporánea en distintos campos 
del conocimiento, incluso, que se considere a algunas que son bandera de batalla de las 
luchas feministas, como la insigne Rosario Castellanos.

Imágenes 7-12
Muestra representativa de 

2) Contenidos sobre historia (pasado y presente) y biografías de mujeres
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3) Proyectos violeta (aula, escolares y comunitarios). En este apartado se ubica una nueva 
línea de aprendizajes en el modelo educativo de la nem en el país, a saber: los proyectos, 
los cuales tienen ya cierta legitimidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje en otras 
naciones. En este tenor, García (2024) considera que:

Existe evidencia en el ámbito internacional para validar el ABP (aprendizaje basado en 
proyectos) con facultades en el desarrollo de una mayor comprensión de los temas, así como 
una notable motivación en el alumnado provocando efectos benéficos en sus aprendizajes. 
De igual manera, las investigaciones experimentales concluyen que las personas demuestran 
competencias en trabajo colaborativo, comunicación, responsabilidad, toma de decisiones, 
así como habilidades en la gestión y búsqueda de información (p. 79).

Así, la trascendencia de los proyectos como instrumentos didácticos y formativos de 
la educación básica se muestra desde la denominación de al menos tres libros de texto: 
Proyectos de aula, Proyectos escolares y Proyectos comunitarios. Ahora bien, la relevancia de 
estos proyectos y sus aprendizajes no sólo son las temáticas que contemplan, sino cómo 
están involucrando a diversos agentes en términos de la responsabilidad social que 
enuncia el artículo 34 de la Ley General de Educación (Diario Oficial de Federación, 
2019). Esto cobra singular importancia porque al involucrar a distintos sectores se está 

Fuente: libro Múltiples lenguajes, 2023, pp. 44, 45, 64, 65, 202, 203; libro Proyectos escolares, 2023, p. 64.
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contribuyendo también a una socialización de los contenidos, con el respectivo impacto. 
Por ejemplo, en los contextos familiares, semilleros de una educación informal de gran 
alcance. Algunos de estos ejemplos se visualizan en las siguientes imágenes.

Imágenes 13-18. Muestra representativa de 
3) Proyectos violeta (aula, escolares y comunitarios).
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Fuente: libro Proyectos de Aula, 2023, p. 86, 87, 127, 127, 192, 193, 194 y 195;
 libro Proyectos comunitarios, 2023, pp. 228-229; libro Proyectos escolares, 2023, pp. 316-317.
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4) Lenguaje con perspectiva de género. Visibilizar lo femenino, a las niñas y mujeres, 
es nombrar lo que existe, en franca sintonía con las políticas educativas que tienen 
como eje transversal la perspectiva de género. En este sentido, como asevera Martínez 
(2012): el lenguaje “surgido de la cultura, vehicula las jerarquizaciones sociales y […] 
las desigualdades […]. Mediante el lenguaje, tanto docentes como estudiantes llevan al 
aula y ponen en juego sus propios valores y creencias, y construyen […] relaciones de 
género” (p. 42).

Por consiguiente, no es gratuito que en el marco curricular común de la educación 
básica se plantee que: “Una expresión palpable de la lógica patriarcal en la educación básica 
es la prominencia de un lenguaje bélico, que refuerza el aprendizaje de la violencia que se 
expresa contra las mujeres pero que también adquiere connotaciones discriminatorias” 
(sep, 2022, 105).5

De esta manera, en congruencia con los lineamientos de género de la nem, como 
nunca antes se había hecho en los libros de texto, hay un esfuerzo importante por nombrar 
a las mujeres y lo femenino. No obstante, llama la atención que no hay uniformidad en la 
escritura, por lo que en ocasiones se observa desglosada, en otras se usa la “x” y, también, 
se advierten algunos textos con un lenguaje totalmente androcéntrico. Las siguientes 
imágenes son una muestra representativa de esto:

Imágenes 19-22. Muestra representativa de 
4) Lenguaje con perspectiva de género.

 

5  Para mayor ilustración sobre el sexismo, discriminación y violencia en el lenguaje, véase (Gutiérrez, 2022).
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Fuente: Libro Proyectos comunitarios, 2023, pp. 110, 318; Libro Proyectos escolares, 2023, pp. 258-259; 
Libro Múltiples lenguajes, 2023, pp. 142-143.
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5) Lenguaje visual con perspectiva de género. Desde hace algunos años Sartori (1997) 
comentaba que las personas estaban transitando de la palabra a la imagen, por lo que en 
lugar de denominarse la especie “homo sapiens” bien podría clasificarse como “homo 
videns”. Este autor centraba su planteamiento en el amplio desarrollo de la televisión y los 
videos como resultado del marco contextual de su investigación. Sin lugar a dudas, en la 
actualidad la evolución de las tecnologías de la información y las redes sociales acentuaría 
su proposición. 

En este sentido, las imágenes tienen un poder impresionante como legado formativo 
y didáctico en las personas, no son “inocentes”. En los libros de texto analizados se 
advierten representaciones “poderosas” en términos de una deconstrucción de género. 
Las siguientes imágenes dan cuenta de lo anterior:

Imágenes 23-29. Muestra representativa de 
5) Lenguaje visual con perspectiva de género.
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Fuente: libro Nuestros saberes: libro para alumnos, maestros y familia, 2023, pp. 41, 116; 
libro Proyectos escolares, 2023, pp. 20, 318; libro Múltiples lenguajes, 2023, p. 103; 

libro Proyectos comunitarios, 2023, p. 19; libro Proyectos de Aula, 2023, p. 57. 
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6) Bibliografía escrita por mujeres e instituciones que abordan la perspectiva de género, tanto 
al interior como al final. Los libros de texto también hacen eco al lineamiento de igualdad 
de género al incluir también referencias bibliográficas escritas por mujeres, tanto al 
interior en diversas lecciones, como en el cierre de la obra o “Créditos bibliográficos”. 
En esta tesitura, también se pone de relieve el apartado “Profundicemos”, en el cual se 
remiten fuentes violetas de gran valía en el amplio tema de la perspectiva de género; de 
manera particular se hace hincapié en un tema reiterado que abordan los libros de texto, 
mismo que se erige en la principal demanda del movimiento feminista mundial: una vida 
libre de violencia. Así, diversas lecciones dirigen el enriquecimiento de temas en páginas 
web del Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otras.

Imágenes 30-32 
Muestra representativa de 

6) Bibliografía escrita por mujeres e instituciones que abordan la perspectiva 
de género, tanto al interior como al final.
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Fuente: libro Múltiples lenguajes, 2023, pp. 250-251; 
libro Nuestros saberes: libro para alumnos, maestros y familia, 2023, pp. 78-79, 172-173. 
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Consideraciones finales

La revisión de los libros de texto de sexto grado expresó en seis tipos de hallazgos que 
hay un avance esencial para transitar hacia una cultura de igualdad sustantiva desde el 
abordamiento de distintos lineamientos y proyectos con perspectiva de género. En 
relación con esto se subrayan diversos contenidos, escritura y lenguaje visual con “lentes 
de género” que no habían estado presentes en las obras escolares previas, lo que por 
sí mismo marca un punto sin precedentes en la incorporación del lineamiento de la 
igualdad de género en la educación básica del país. 

Por consiguiente, aún con las áreas de oportunidad que también se detectaron en 
los libros de texto en esta línea, para quien esto escribe hay una apuesta importante para 
deconstruir aprendizajes de inequidad y forjar relaciones de igualdad entre niñas y niños. 
Sin embargo, este desafío se enfrenta también a otras situaciones de vital trascendencia: 
la actuación docente, que puede deconstruir aprendizajes tradicionales de género, o 
bien, afianzarlos en los contextos áulicos, lo que implicaría para incidir en lo primero una 
sensibilidad y capacitación constante, actualización de planes de estudio en las normales 
y, particularmente, una deconstrucción propia. Esto, de la mano de una verdadera 
transversalización de la perspectiva de género en los planteles escolares, permeando todo 
el trabajo administrativo, escolar y, sobre todo, en la toma de decisiones por parte de las 
diversas autoridades; además de un matrimonio bien avenido de la institución con las 
madres y padres de familia.

Visto bajo esta óptica, sería singular también tener una correspondencia con diversos 
agentes de formación pedagógica informal del alumnado, tales como los medios de 
comunicación y, de manera central, las nuevas tecnologías y las redes sociales, de la mano 
de la filiación religiosa (todo un reto), las amigas y los amigos y, en especial, el contexto 
familiar nuclear y extenso.

La inversión es mucha, pero también el rendimiento es alto y, además, necesario, 
en virtud de los ingentes problemas que como sociedad tenemos en términos de una 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y las múltiples violencias que aquejan a estas 
últimas de manera milenaria. 

En suma, se puede decir que por primera vez los libros de texto gratuitos en México 
hacen eco a los lineamientos de Beijing (1995) con respecto a la formación educativa de 
niñas y niños de color “violeta”; así, a 29 años de distancia, la apuesta es por una sociedad 
que no constriña la actuación de las niñas y mujeres en el ámbito público, que las catapulte 
hacia otros referentes con las banderas de la despatriarcalización y el empoderamiento en 
aras de asumir liderazgos en todos los ordenamientos sociales y contar con el timón de 
su propia vida. 

Para llevar a cabo lo anterior es capital que nos hagamos las siguientes preguntas: 
¿qué le toca a la escuela y todas y todos sus agentes? ¿Qué le corresponde a las familias? 
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¿Cuál es el papel que deben asumir las instituciones? ¿Qué me toca hacer a mi en todas 
las identidades que tengo, tales como hermana, hermano, papá, mamá, profesionista, 
vecina, vecino, ciudadana, ciudadano y un largo etcétera? Solamente de esta manera, en 
una sinfonía de tareas a favor de la igualdad sustantiva, los libros de texto podrán cumplir 
su cometido, a propósito de que todas y todos entendamos que la igualdad de género es 
competencia de toda la sociedad, no tan solo porque está contemplada en distintas leyes, 
sino porque se trata de un tema de supervivencia inaplazable. 
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