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RESUMEN. 

El presente trabajo es un estudio preliminar, que tuvo -
por objetivo encontrar los factores que intervienen en -
la participaci6n de la investigadora en cienciaa exactas 
y naturales en la Universidad Nacional Aut6noma de H6xi
co y obtener su perfil profesional. 

Abordamos nuestra investigaci6n a trav6s de entrevlstáS• 
y una revisi6n bibliogrAfica exhaustiva sobre el tema, a 
partir de lo cual, elabor8Jllos un cuestionario demogr!ti
co. 

Las categor1aa identificadas fueron: Datos personales -
situaci6n laboral, escolaridad, situaci6n·econ6mica, sl
tuaci6n faailiar, y actividad profesional, agrupadas en
los Siguientes factorea: Educaci6n fonllll e intorlllll, -
factor econ6aico y la participaci6n de la mujer en la in 
vestigaci6n. -

Realizamos el astudio, entrevistando y aplicando el cue! 
tionario a 60 investigadoras de los Institutos Cientlfi
coa de la U.N.A.M. 

De acuerdo a loa resultados obtenidos por medio del anA
lisis factorial, se encontraron los siguientes factores
intervinientes: Edocaci6n.for11al, educaci6n informal, la 
variable atributiva: Edad, antiguedad en la investiga---
ci6n y escolaridad. 

Loa hallazgoa encontrados pera! tieron ampliar la informa 
ci6n sobre· la aituac16n de la investigadora cientlfica = 
en la Universidad Nacional Aut6nOll8 de M'xico. 



I N T R o o u e e 1 o N 

A lo largo de la historia, han brillado hombres de talento 

fil6sofos, artistas, científicos. Los descubrimientos, la 

creaci6n y la cultura, parecen haber si~o pertenecientes 

al hombre y ajenos al mundo de la mujer. 

Los prejuicios y la falta de oportunidades educativas en -

las sociedades pasadas; la pertenencia a una clase social

marginal, y no a la privilegiada, fueron quiz& algunos de 

los motivos por los cuales en las pAginas hist6ricas encon 

tramos contados nombres femeninos. 

Siempre han existido mujeres excepcionales, en todos los

campos del saber, sin embargo, sus aportaci~nes y logros -

pocas veces han sido reconocidos. Siendo aujetos de la hi,! 

toria, las mujeres brillantes, no son consideradas en la 

magnitud que merecen dentro de las ~ginas del acontecer 

del pasado. 

Afortunadamente, a raiz del acceso de la mujer a la educ! 

ci6n a fines del siglo XIX, comenzaron a abrirse los cam

pos que anteriormente fueron considerados del dominio ma! 

culino, en los que se incluyen las ciencias exactas y nat! 
~ 

ralea. 

Sin embargo, contin6an siendo pocas las estudiantes que -

optan por carreras cientiticas, y muchas las que siguen e

ligiendo profesiones tradicionales. 



La investigaci6n científica, es una actividad dentro de -

la cual trabajan un reducido n6mero de mujeres. 

Precisamente, nuestro estudio intent6 explorar en forma -

preliminar cuales son aquellos factores que intervienen -

para que la mujer participe en dicha actividad. 

Por otra parte creímos sumamente importR.Jlte realizar ima 

recopilaci6n bibliofrA.rica acerca do mujeres destacadas -

en la ciencia a lo largo de la historia para aportar in~ 

formaci6n referente al tema, y reconocer nuestro propio -

desenvolvimiento hist6rico. 

As{ mismo, construimos un perfil que incluye los rasgos, -

habilidades, actividades y razones, que las investigadoras 

consideran indispensables para ejercer su profesi6n. 

En el capitulo primero se mencionon diferentes definiciones 

de ciencia , investigaci6n, y la clasificaci6n de las cien

cias exactas, asi como la importancia de la·ciencia en la -

sociedad. 

En el capitulo segundo, se presentan los antescedentes his

t6ricos de la mujer en la ciencia desde la 'poca paleolíti

ca hasta el siglo XX, y los obstAculos que encuentra la mu

jer que se dedica a la ciencia. 

En el tercero, se presenta un panorama de la historia de -



la ciencia en H6xico, desde la &poca prehisp6nica hasta 

nuestros tiempos. 

En el capitulo cuarto, se presentan la historia de la mujer 

científica en M6xico desde la 'poca prehispAnica, pasando -

por el coloniaje, la independencia y la Reto171D1l, hasta nues 

tro tiempo. 

En el quinto, mencionamos los factores que intervienen en -

la participaci6n de la mujer en la actividad cientlfica, a 

saber: Factor biol6gico, educaci6n formal, inlormal, y Pa.t 

ticipaci6n de la mujer mexicana en la educaci6n formal. 

En el sexto capitulo, abordamos las definiciones de perfil 

profesional. 

En el s¡ptimo, presentamos el planteamiento del problema, 

la justificaci6n del estudio, y los objetivos de nuestra -

investigaci6n. 

En el octavo, describimos la investigaci6n propiamente dicha 

que incluye ll metodolog{a. 

Finalmente en el noveno describimos y analizamos los result.!, 

dos, y el 6ltimo capitulo se refiero a conclusiones. 



ALCANCE.S. 

Realizamos una recopilaci6n exhaustiva sobre la partici

paci6n de la mujer en las ciencias, y la situaci6n de la 

investigadora científica de la UNAM y trazamos su perfil 

profesional. 

Elaboraci6n de una encuesta demogrAfica con fines de es

tablecimiento de categorías con base a la revisi6n biblio 

grAfica y a testimonios privilegiados. 

Nuestro trabajo es una aportaci6n al estudio de la mujer 

en la ciencia. 

LIMITACIONE.S. 

Las conclusiones a las que llegamos no son generalizables, 

puesto que es un estudio preliminar. Se @ugiere una inve!. 

tigaci6n posterior más amplia que abarque otras Institu-

ciones. 



"- -,¡. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA.· · 



A. DEFINICION DE CIENCIA. 

La curioaidad,·· deaeo o conocer, DO H caracter!atica de la 
materia inaniaada. Taapoco .lo es .de. alguno•. organi•Ms vi
vos. F.a .. un deaeo que encuentra au primera. expreai6n en res
puesta a laa neceaidades pr6cticas de la vida humana. 

Desde c011ienzos de la cultura, el hombre ha tenido que bus
car explicacionea a au propia existencia, y ha tratado de -

entender el mundo que le rodea. Ha aoldeado la. naturaleza -
aometi6ndola a aua propiaa neceaidadea, y creado una socie
dad que al 111.••o tie11po le moldea. 

En este proceso de conocimiento "conatruye un mundo artiti
cial ese creciente cuerpo de.ideas llaaado Ciencia, caract! 
rizado por aer racional, aiatellAtico, exacto, verificable y 

por consiguiente falible". (Bunge, 1980). •et). 

Laa primeras explicacionea que di6 el boabre a loa ten6me-
noa naturales fueron de orden algico. No pudo c911Prender -
o relacionar directaaeate aaa propi.. acciones con loa ma-
lea y deaventuraa que lo aquejaban, y acababa por creer que 
se encontraba bajo el dOlliDio de tuerzaa sobrenaturales. 

Sin ellbargo, lli.entru el Universo estuviera controlado por
deidadea arbitrarias 1 de reaccionea tan bwune•, no babla
torma de COllPrenderlo. 

Fu& tras el reaultado de la reflexi6n sobre noaotroa aismoa 
que iniciaron loa til6aofoa griego•, COl&O ae c0Dlie11.&an a -
deaempeñar y a explicar las leyea que rigen la naturaleaa. 

•1. Bunge H. "La Ciencia. Su M6todo y su Filoaotla". 



2 

Con ellos se gestaron las ideas fundamentales de la metod! 
logia del conocimiento científico, que sirvieran de base a 
las generaciones siguientes de cientlficos ••• "La Ciencia-
se nos aparece entonces, como la más deslumhrahtes estrella 
de la.culturH,.cuando la.consideramos como un bien en s{ -
mismo, esto es, como un sistema de ideas establecidas pro
visionalmente (conocimientos científicos) y como una acti
vidad productora de nuevas ideas (investigación cient1fica)"2~ 

Para poder ubicarnos en el contexto del 6rea cientltica, y 

conocer la actividad desempeñada por la mujer dentro de la 
miama., consideramos de vital importancia definir lo que aig 
nifica ciencia e investigación. 

Al hablar de ciencia, nos enfrentamos al problema de forll,! 
lar una definici6n que abarque todas sus ramas, pero que -
no sea tan general, que pueda aplicarse a muchas activida
des no cientlficas. La dificultad de ello, radica princi-
palmente en que el grupo de ciencias es hetorog~neo. Algu
nas diferencias que existen entre ellas aon fundamentales, 
y no dependen solamente de~ hecho de estudiar distintas -
clases de fenómenos o de entes, sino tambi6n de que tienen 
prop6sitos disímbolos y aplican por lo tanto m6todos de e1 
tudio diterentes. 

Por otra parte, el concepto ha sido objeto de diverso• es
tereotipos: ••• " se dota al hombre de ciencia de poderes im . -
previsible•; se deposita en 61 tal confianza que en una •! 
rada retrospectiva, nos regresan a .}a relaci6n que los pri 
mitivos sostenlan con el cluunAn o el hechicero" •ca). Po; 
ello, es indispensable en primera in1tancia esclarecer su
significado, y llegar a definirla en forma precisa. 

~2. Bunge. op. cit. 
~3. Azuela A. "La Importancia de la Historia de la Ciencia". 

1979. 
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DJ:Ji'lNlCION DB CIENCIA 

Ciencia es un término mal comprendido, .sujeto a la tcrgivci: 
aaci6n, lo cual impide entenderlo conceptualmente. Comd ac
tividud, ha sido concebida: tarea que consiste en llevur -
una l.Jata blanca, sahtJr usar el estetoscopio, y trabajar en
un laboratorio. O bien, se considera el hombre de ciencia -
como un individuo distinguido, que piensa, elabora comple-
jas teorías, y quo generalmente ¡msa el tiempo en una torre 
de marfil. Bn otras ocasiones, se iguala a lu ciencia con -
la ingcnier{a y la tocnolog{a: el hombre pr6ctico, general
mente no científico, ve en ellu una disciplina encaminada n 
mejorar las cosas, a lograr el progreso. ~n este caso, la -
funci6n de la ciencia es hacer descubrimientos, conocer los 
hechos e impulsarse, para mejorar la situaci6n del llowbre: 
se le entiende por su utilidad pr&ctica. 

De acuerdo a Conant, (1951) en el mundo cicnt!fico, existen 
dos puntos de vista gonernlizados: 

A. EST.ATICO. Sostiene que la ciencia es w10-
actividad que aporta al mundo datos sist,2 
matizados. La labor del científico consi~ 
te en descubrir hechos y agregarlos al -
conjunto de información ya existente. La
cienciu as{, es concebida como un conjun
to de hechos y una forma de explicar los
fen6menos, haciendo hincapi6 en el estado 
presente de los conocimientos, y en su i,!! 

cremento en el actual conjw1to de lcyes,
tcor!us, hip6tesis y principios. 

IJ. DINA.MICO O H.EURI§TICO,. Considera a la --

ciencia como uno actividad de descubri--
micnto. En este caso, el estudo presentc

del conocimiento ca importante, pero lo -



e& prlr,cipalmentc porque cmwtituyc lii · 

base para ensanchar lu t\!oria y ltl in--· 
vcstigaci6n cient1ficn. Destaca lu sol~ 
ci6n de problemas, en ve~ do hechos y -

serie de datos. Cuamlo w1os y otros han 
3ido constatados y establecidos, son --
6tilcs parn el ciontlfico hourlstico -
pues lo conducen a otras teor!us, a nu.2. 
vos descubrimientos e investigaciones -
ulteriores. 

El punto de vista eetAtico aduce a una ciencia acumulativa, 
cu~ a tarea especifica as recopilar dntos y u1;regnr teorías. 
Sin embargo, lo que define a una ciencia es su c8I'6cter -
creativo e innovador. Una b6squeda continua de nuevas ex-
plicaciones, a6n cuando se tratase de comprobar alguna tr~.2 

ria:... "quiz6 la ciencia no se desarrolla por medio de -
ln acUllluluci6n de descubrimientos e inventos individuales •• 
una nue,·a tnoria raramente, o nunca, constituye s6lo un i.!,! 

cremonto de lo que ya se couoce. Su asimilnci6n requiere -
!a reconsti-ucci6n de la teoría anterior, y la reevaluaci6n 

Jtf.. 
Je bcchob anteriores". (4). 

En cuanto a su car6cter prActico, la idea de una ciencfo -
que se abstiene de ser Útil a la sociedad, se remonta o la 
~poca en que la cicncie., no se preocupaba por tr.mcr, ni -
tenia •m verdadero dominio sobre la naturaleza, es decir -
"-'n lo Antigua Greéia y en la Edad Media, pues la ciencia -
wodcrna, la que se iLlpuso a partir U.e lu Revoluc16n GaH-
L. .• na., s._. :onstituy6 precisamente eu contra uo lu .Í.\ka de
~epru u~ ]u teoría de la ~rActico (ti9). 

·~. Bunge. op. ci t 



Ya sea que se le entienda por su utilidad, su carácter in
novudor, 6 ucwnulativo, deuc tenerse presente que, sin du
da alguna, la ciencia ha florecido dondequiera que ha en-
contrndo sus aplicaciones extensas y productivas bien para 
la pAz o la guerra, y a6n ••• "si la ciencia se ha convert.!, 
do en una profesi6n, y cuenta ya desde ahora como una uct! 
vidad productiva, la idea de un bien intelectual que hay -
que alcanzar y cuyo v~lor carece de "precio justo", sigue
presente en la actividad cient1fica"•(5). Que la persecu-
si6n de este bien suponga el concurso interesado de la so
ciedad, no estorba que se manifieste como un fin del esp!
ri tu ••• " el valor de un descubrimiento o de una teoría no
se reduce a las inversiones que ha requerido ni a los re--• sultados prActicos a que da lugar" (6). 

DEFINICIONES. 

A continoaci6n incluimos diferentes definiciones de Cien-
cia con el fin de extraer los puntos comunes entre ellas y 

observar su aplicaci6n. 

- Ciencia es una actividad creadora cuyo objetivo es la -
comprensi6n de la naturaleza y cuyo producto es el con~ 
cimiento. El m6todo para alcanzar esta finalidad es la 
investigaci6n" •c1). 

•s. Jacques s. J. ~ciencia y Política" 1974. 

•6. Jacques op. cit. 

•7. Diccionario La.rousse. 1970. 



"La fw1clón de lu ciencia ei> establecer lcye¡; generales 
acerca del coruportamienlo de los sucesos, y ob,jetos em
p!ricos tle los que trn t.1 la ciencia en cuestión, capuc.!, 
t!ndonos tlc ~su manera para relacionar nuestros conoci
mientos sobre los hecllos conocidos por separado y formE_ 
lar prcdicéiones confiables acerca de los acontecimien
tos toduv!a dosconocidos". (I3raithwaite, 1955). 

~ "Ciencia es w1 intento por descubrü· por modio de la o~ 
servación y el ruzo1iamicnto uasado en la ol.lservación, -
los hechos particulares acerca t.lcl 01w1do primero, luego 
las leyes que conectan los hechos entro sí, y que haceu 
posible predecir acaeceres futuros (Husscll, D., 1973). 

- ".1::1 coucopto de la ciencia se aplica pura rlcuuminar el
proccso de clnhornción de los conocimientos científicos, 
como el sistema de conocimientos comprobados por la --
pr(1ctica, que constituyen una verdad objetivn, y tambi~n 

paru scñal~r distintas esferas de conocimientos cientí

ficos, diferentes ciencias, y cuyo fin estlí cncaminado
nl beneficio de la sociedad. 

- "Ciencia es un sistema de conceptos acerca de los fen6-
menos y leyes del mundo externo p do la actividad espi
ritual de los individuos, que lJCrmltc prever y transfor, 
mar la realidad en beneficio de la sociedad. Su contc
niclo y rcsultllllo es la reuni.6n de hechos oricntnclos en
un dctcrminmlo sentido de hip6tesis y teod.ns clubora-
dns y de leyes que constituyen su fundumonto, as1 como
dc procedimientos y m~todos de investigaci6n". (Kcdrov 

y Spirkin, 1970). 
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- Lu Ciencia resulta sor la construcci6n de modelos, nbs
tractos de sectores 1ostriogi<los do lo naturalo¿n, cuya 
~orosimilitud dopcndc no tanto de su concordancia con -
las verdadera realidad exterior sino con el esquema pr.!:_ 
viamente creado o inventado de esa realidnd por el mis
mo investigador. Este esquema se conoce como hip6tesis
o tcoria y es probablemente el elemento más dinámico o
incs table de la estructura". (Hosenbleuth A. 1979). 

Como podemos observar, el concepto es aplicable para deno
minar: 

A. 1 UN SISTEMA DI!: IDEAS. 

A.2 UNA ACTIVIDAD CUYO 1''1N ES EL CONOCIMIEN'l'O. 
A.3 UNA ACTIVIDAD ENCAMINADA .AL BENEFICIO DE LA 

SOCIEDAD. 

Hemos decidido abordar cada uno de estos puntos en f or~o

separada con la finalidad de delimitar específicamente lo 
que significa la Investigaci611 cicnt.1.rica. 

A.1 CIENCIA: UN SISTEMA DE IDEAS. 

Como sistema de ideas, la ciencia estA constituida por un 
conjunto de· hip6tcsis, leyes, teorías, principios, acerca 
del mundo externo o de la actividad espiritual de los in
dividuos y cuya veracidad ha sido constatada por la pr&c
ticn. 

En este caso, tcndrlamos un legado de conocimientos seme
jante a una pir6midc creciente e infinita. 

De acuerdo a Nario Uuuge (1980), dicho conocimiento debe
cumplir con las siguientes cru·acter!sticas: 



1. aacionalidad.- Ei:; un conocimiento constituido por con
ceptos, juicios y raciocinios. El puntu <le pnrtidu in,! 
cial y final sou las ideas que pueden combinarse de -
acuerdo con algl.in ccnjW1to de reglas 16gicas, con el -
fin de producir nuevas ideus. Estas a su vez so organ.!, 
zan en sistemas de idtias o conjuntos de proposiciones
denomlnadas teorías. 

2. Ob,jetiviuuJ.· Cunsistt• en verificar la adaptación de -
dichas ldcas a los hechos, a través de la obscrvncióu
y la experimentación. 

Pelrcc (1055) Define que lu o!Jjetividad es y va wús allA
ue las opiniones, juicios, percepciones, valores y actit,!! 
des y emociones personales, que pueden llevar al investi
.;ador a realizar una interpretaci6n parcial de la reali-
clad o fen6meno de estudio. 

El conocimiento científico se caracteriza por un conjunto 
•16sico (pero refutable) de hip~tesis~ que procura ndecunr 
:H.: a nnu clnsc de hecho;; o tnor!n~~ (Kerlin,~er, 1975). -
As! &::1ismo, 'lcte partir de los hechos (es dctico) e in-
tentar explicarlos por medio de dichas hip6tcsis. Al --
abordar en formn abierta el estudio de un fen6meno, some
te a verificaci6n las proposiciones, es decir se autocorr! 
c;e, lo cual permite la investi~ador constatar su csquoma
conccpt11al con el examen de ln experiencia. 

~llip6tesis. Expresi6n conjetural de la relaci6n que exi_! 
te entre dos o mns variables. Constituyen herramientns
qu<: contribuyen al probrcso de la ciencia pues porr.iiten 
ol hombro salirse de sus propias percepciones. 

~Teorfo. Conjunto de construcciones hipot6ticas, dcfini
ci ones y proposiciones relacionadas entre s! que ex11li· 
can las J'elaciones existentes entre variables, con obj.!:_ 
to de explicar ) predecir fcn6menos ( 63~. 



Esta permite aislur y controlar variables pertinentes o -
sensibles por medio de la o~servaci6n, manipulaci6n y rc
Jistl'o de los fen6menos. No obstante, la ciencia emplrica 
no necesariamente es experimental y no os agotai..~a por las 
ciencias de laboratorio. 

A6n cuando la ciencia carece de axiomas evidentes y de -
principios seguros, el invcstigudor en busca de regulari
dades del mundo oxter ior, intenta inserta1· hechos singul~ 
res como casos particulares de leyes generales. De aqui .. 
que la ciencia se !wide en leyes: trata de predecir el -
comportamiento futuro de un fen6meno. 

El conocimiento cientifico procura claridad y precisi6n,
creando lenguajes artificiales, símbolos, signos, cuyo -
si~nificado esta determinado por 111edio de reglas de deai¡ 
nnci6n. Gracias a ello puede medir y registrar fen6mcnos
cn forma exacta y precisa, y por otra, ~sto le permite la 
comunicuci6n y ol intercambio crítico, para la cc11firma-
ci6n o la rcfutuci6n de resultados (verificaci6n). 

En referencia ol criterio de objetividad, Nurio Bungc 
(1980), considera que no toda la invcstigaci6n científica 
la procura. Este es el callo de la 16gica y la matem6tica, 
que si bien so1& racionales, sistcw6ticus y vcrificables,

no son objetivas ya que no nos proporcionan informaci6n -
acerca de la realidad, simplemente no se ocupan de los h! 
chos porque sus objetos de estudio no son cosas, ni proc.2_ 
sos, sino formas en las que se puede vortir un surtido 
ilimitado de contenidos rActicos como empíricos. 

l1or ello considera u la 16gica y las matcm6ticas como 
ciencias formales, las cuales no alcanzan el criterio dc
objetividud característico de las Ciencias Fácticas ---
(Ciencias naturales o sociales) (Ver Cuadro No. 1). 
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Otro criterio qu~ cumplen las cicucias es lu utilizacl6n
dol Método Científico. Al respecto. existen dl~er<:ntos P.!:!, 
siclonca. Uuu conSidera que dentro de la iuvcstigaci6n ··~· 

científica "existen tantos w6todos cicnt1ficos como llom-
bres de ciencia" (OridóJIUlnt 1955). Otra ancla sus ru1ces 
en el m6todo Uaconiano. 

Sin cmlJar:;o, si bien es clerto que en la Ciencia no has -
cruuioos reales (el investigador rara vez tiene conciencia 
del camino) existen pautas que auxilian el trahajo cient! 
fico. Este no es errático sino m6todico. Aún cuando el m! 
todo cient!fico no produce autom~ticamentc el salJer, nos
cvita perdernos en el caos aparente de los fen6menos, uun 
que sólo sea porque nos in<.lica como no plantear los pro-
ulemas y como no sucuL:bir al prejuicio. 

Concluyendo tendrirunos que la Ciencia como conjunto tlc c2 
nocimientos debe poseer determinadas características, que 
lo diferencien de cualquier otro tipo tle conocimientos -
(centid1> común), y que constituyen el legado tle aquello -
que el hombre ha podido conocer de sí mismo y de la uatu
rulcza. 

El sebundo factor cowÚJ.1 encontrado on las definiciones de 
Ciencia se refiere al quehacer científico: 

A.2 UNA ACTlVillAD. 

Cuya finalidad es explicar, comprobar, constatar, y bus-
car regularidatlec> en el mundo exterior, y cu:,· o rusultado-
03 la oln~ornci6n de un slstcnn de ideas, parn predecir -

ncaeccros futuros. 

Esta actividad es la iuvcsti;aci6n ciontíficn: lo que re~ 
liza el científico. 
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Investigar, es indagar, reunir datos, ampliar conoci .. ien
tos (37). La investigaci6n en.general, ea un medio que -
logra, con el manejo de.loa m6todos propio& de las disci
plinas que integran.el conocimiento.humano, la reuni6n y
el discerni~iento de da~oa que pueden aprovecharse eil un
enf oque (100). 

Por otra parte, la investigaci6n cientifica ha sido defi
nida como: 

- •una actividad que se encamina a indagar, reunir, ampliar 
conocillientos.a trav6a del m6todo cientifico". 
(Flamari6n. c. 1981). 

- "Es una investigaci6n sistem!tica, controlada, emp!rica 
y critica de proposiciones hipot6ticaa sobre las supue!. 
tas relaciones que existen entre los ten6menoa natura-
les". (Kerlinger, 1975). 

- "Un proceso de movimiento del pensamiento, que conduce
ª la obtenci6n de conocimientos objetivamente verdade
ros, e involucra los siguientes aspectos: 

a). El proceso de tormaci6n, obtenci6n y -
b61queda de conocimientos nuevos, el -
movimiento y desarrollo del pensamien- . ,, 
to científico. Esto se.realiza a tra-
v6a de m6todos de conocimiento que uti 
lizan las cienciaa contempor6neass m6-
todoa de f onnulaci6n, aelecci6n, y co.! 
probaci6n de bip6tesi1, de b6aqueda de 
nuevas leyes cientilicas, .. de loa m6to
doa de an,11ais y ~e elaboraci6n de -
teorlas integrales. 
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!J). Los rcsultHdos ele dicho proceso, .las -

conclusiones del conocimiento y ln in

vcsti¡;nci6n. Los rcsultudos funcionan 

como un dctcrrninndo sistema de conod·· 
mientos, que toman forma cu teorías i_!! 

dividualcs, con&tituidas por hip6tosls, 

leyes, conceptos y princivios vinculu-· 

dos todos entre s{".•(s). 

En base a lo untcrioi', tenemos que el resu tado de lo in

vesti¡;aci6n constituiría el conocimiento ciontítico. Sin
cwbargo, este no ha sido el único fin que persigue dicha·· 

acti.idad. La investigaci6n bn logrado que dicho conoci-

wicnto sea sujeto a diversas aplicaciones y usos pr~cti-· 

cos. Debido a .:llo, ha 1::iillo lndisponsubl~ cstablecc1· una 

distinci6n entre lo que se ha dcnomiundo "Imc~~tigaci611-

Pura11 e "lnvcs ligación Aplicada. (59'). 

Dentro rlcl rue<lio cicnHfico, se Jcsignn cou10 invcstiga--·

ción pura, a lu que apunta a la ampliación del .saber por

el .saber mismo; y aplicada, cuando est~ motivada poi· el -

deseo de una utilizaci6n prActica. 

J. Jackes Salomon (1974), indica que dentro de la inves

tigación fundamental (pura), se han distinguido dos ca

tegor!as, cuya .rinulidad es la comprensión del universo -

y el descubrimiento de campos de invcstigac;i6n nuevoo, 

sin objetivo pr6ctico específico: 

•a. AcadcCJiu de Ciencias de Cuba :t de lu UHS.::>. 11.-1clodolo-
g!a del Conocimiento Cicnt!fico. 1981. 
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a). lnvcstigaci6n orientado o sistematizada sobre un tema 
dado. 

b). luvostlgaci6n descriptiva. cuya meta .es precisar loa
conociwientos cient!ficos en un dominio particular, -
por la obtenci6n de un n6ruero elevado de datos, obser. 
vaciones y de medidas esenciales. 

De acuerdo al miswo autor, en opini6n del cient!fico, la
investigaci6n pura constituye un mundo aut6nomo cuyas mo
tibuciones, objetivos y nornas, no tienen nada que ver 
con lns deams formas de invcstigaci6n científica; pero -
este mundo, no esd mas ligado a la objetividad soCial -
que el de la investiguci6n aplicada. Tal como no es sep~ 
rable de las técnicas de las cuales so uutre, y a las cu_!! 
les funda, el saber no es disociable del contexto social
en el cual se desnrrolla, los éxitos mismos de la invest,! 
gacié1, pura han tenido como paga, su integraci6n en el -
sistema general de la investigaci6n; la investigaci6n pu
ra podrá considerarse a s! wiswa como actividad ideal del 
espíritu, fuente de la verdad, pero se re~liza como acti
vidad práctica, fuente de aplicaciones. 

Las consecuencias prActicaa que pueda tener la ciencia, -
no son tanto funci6n de la atcuci6n que se le preste en -
su calidad do 1mcnte de un saber nuevo, co¡;¡-0 de las nece

sidades a las que puede satisfacer en su calidad de t~cnl 

ca realizada. 

Po1· lo tanto, no ha.; iHvestigaci6n pura eü .;{, sino acti
vid~dcs de invcstigaci6n cuyo car6cter está uef inido por
ln instituci6n que las acoge. Ast, J.J. Salol'lon (1974) 
propone que el sis tema ele im·i·stigaci 6n coruprendcr!a: 



14 
1. Investigación Libre: en cuyo caso, la institución no-

le asigna un fin pr&ctico. 

2. Investigación. orientada: de carácter aplicada, y de o~ 
jetivos impuestos en la institución en la que ae lleva 
a cabo. 

Por ejemplo, la física teórica puede ser libre u orienta
da según sea objetivo de la investigación en un laborato
rio universitario o en un laboratorio industrial. 

Weisskopt, (1984) distingue dentro de las investigaciones 
fundamentales, las que son evidentemente aplicables de -
las que no lo son. A estas 16ltimas las denominan cien-
cias frontera. 

El primer grupo de las ciencias frontera, intenta el des
cubrimiento de fenómenos fundamentales sin que el invest! 
gador de las mismas pretenda llegar a investigaciones --
pr&cticas, y cuyos progresos, sin embargo, poseen eviden
te importancia prActica; verbigracia: la t!sica del esta
do s6lido, lleva a la producción de metales nuevos. 

El segundo grupo, trata de objetoa tan alejados de la ex
periencia terrestre que no podemos esperar aplicaciones -
de las mismas sino a muy largo plazo. 

Por su parte, la UNF.SCO (1980) propone una claaiticaci6n
re!erente a las ciencias exactas y naturales y a los ti-
pos de investigaci6n dentro de dichas disciplinas que re
sulta útil a la prActica estad!etica, y en. los estudios -
anal1ticos. La UNESCO, detine las actividade• cient{ti-
cas y tecnol6gicas: 



"Como todas las actividades sis
tem&ticas, íntimamente relaciofl! 
das con la producci6n, la ditu-
fusi6n, y aplicaci6n innovadora
º de rutina, de conocimientos -
científicos y t6cnicos. Esto se
refiere a ~ los campos de -
la ciencia m6dicas y las agríco
las, as{ como las ciencias soci.! 
lea y humanas•. 

Las actividades cientlticas y tecnol6gicas son divididas -
en: 

a). Inveatigaci6n cient!fica y desarrollo experi-
mental (I y D). 

b). Enseñanza y formaci6n. 

e). Informaci6n y documentaci6n cientltica y tec
nol6gicas. 

d). Acopio de datos de inter'• general. 

e). Otros aervicios científicos y tecnol6gicos. 
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El elemento m!s importante de este complejo es la investiga
ci6n científica y desarrollo e:xiteri•ental, debido a la tun--

ci6n que dese1111>eña en la creaci6n, el desarrollo, y la adap

taci6n de los conocimientos científicos y tecnol&gicos. En -
cuanto a las dem6s, han sido calificadas a vece•, como "otras 
actividades científicaa y tecnol6gicae o conexas", y se re-
fieren principalmente al almacenamiento, la di8tribuci6n y -

la utilizaci6n de e8o8 conocimientCNI. 



Dentro de esta clasiticaci6n, "no se procede a considerar 
las actividades que no est6a inl!_!!_Z.P!'~do!!inaD!!!!!~ -
relacionada& con la producci6n, la di!uai6n y la aplica-
ci6o innovadora.o de rutina, de conocimientos cientificos 
y tecnol6g1co•"• 

As!, por ejemplo, las actividades siguientes no deberlan
quedar comprendidas en la estadtstica de ciencia; 

1. La. enseñanza escolar general de primer. gra ... 
do, ad como el primer ciclo de la enseftan
za de segundo grado. 

2. La tormaci6n industrial de carActer.no.tor. 
mal (aprendizaje, tor11aci6n en el propio -
lugar de trabajo, etc.). 

3. La• actividades normales de editoriales y

organismos de radio y televisi6n. 

4. Loa.aervicioa •6dicos y sanitario• geaera
les. 

5. La producc16n iaduatrial y la distribuc16n 
de bienes y servicios (inclusi6n de produ.!:_ 
ci6n de car6cter experimental, despu6a de
haber sometido a prueba prototipos)." 

Por los finea de 6sta inveatigaci6n nos abocare1110a i6lo

al inciso (a). 

16 
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La Im~stiguci6n Científica y Dcsurrollo t::xpcrimcntul se-
definen como "toda ncti vi clac\ creUllorn y si stem6tica empre.!! 

didn para aumentar el caudnl de conocimientos cient!ficos
l t6cnicos y para concebir 1ruevas aplicaciones UNESCO 1980~ 

Se incluyen todos los sectores de la tecnología y los conE_ 
cimientos sobre el homhrr, la cultura, y la sociedad. 

LoR elementos son arreglo de los cuales la UNESCO define -
la Investigación científica son: 

1. El empleo de m~todos científicos (o trabajo de un m2 
do sistemático). 

') El aumento (o producción) de conocimientos (como me--· 
ta 6ltiwa). 

3. Un el omento de creatividad. 

4. Un elemento de novedad o 1nnovaci6n. 

A cxcepci6n del punto 2, estos elementos tambi~n resultan
arlecuados para carncterizar apropiadamente al desarrollo -
experimental,añadi6ndole la característica esencial del e.§. 
tablecimiento ele nuevas aplicaciones. 

Si bien dicha definici6n comprende las ciencias sociales y 

humanas, es indispensable especificarla en este caso, me-
diante una dcfinjciÓn suplementnria. 

En el caso de las Ciencias Sociales, cabe definir la inve_! 
tigaci6n como: tocla actividad cr1mdora y sis temática em--
prcndida con miras a aumentar (o a mejorar) los conocimie!!. 
tos cient[ficos y su eventual aplicaci6n a la soluci6n de
problí.'mas sociales l' humo.nos mediante el empleo de m6todos 
adecuados. 
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ScgGn 6sta defi11lcl6n, l..is i1WC'stlg;acloues en dr.:ucias .:;o 

ciales coL11Jl'(;!ldcrfon t..11nhi6n lus actividades enc<:1minadus

n establecer o mcj..-.1rnr los conceptos uetodológicos, ins-

trumentos j" proc.:cdimicnt0s utilizados ('Jl <'l ..tco¡:i o y anr1-

lisis de dato.~ (por cjcrn~lo, t~cnicns .le .:1cstion<.1rio y -
entrevista, !lisciio de muestras, múrlcl.os, t·tc.). 

!~:~ el campe üc la.:, ci encius lwmanas, t:abc definir la in-

vcstigaci6n corao todJ activitlul creadora que se lleva a -
¡;....¡'o de un 1i1oc10 .:;l::tcm.Ític1.., ucdüwtc el crnplcu rte m~to-

clu.s cicnt!firos apropiado.;, ( on objeto de describir, o i,!! 

ter pre tar fen6mcnos, estructura.:; y probleLJ.:.is de la socie

J¡_¡C, o de sus irhli\'iduos, aumentando cou ·:illo lo.s conoci--

1 .. lcntos clcut!ficos. 

"'· 1 '.i"H-03 o.;; INVE.:)Tlw\CILi~ y DESARROLLO filC!'ElUMENTAL. 

En el campo ele lu investigación y el desarrollo expcrimea 
tal, se ha distin~uido tradicionalmente tres cotegorlus o 
tlpo~ de actividad: 

a.1.1 I~VCSTIGACiúN DASIGA. 

~e define como "toda actividad sistem5tica que tiene por
objeto aumentar los conocimientos científicos o el descu
brimiento de nuevos campos de investigaci6n, sin un obje

tivo pr5ctico concreto". (UNESCO, 1980). 

Se puede decil', que la invcstiguci6n b6sictl apunta a con.2 

cer m~s plenamente la naturaleza, en el sentido was am--

plio de esta palabra, y/o oe encau:.!la hacia el descul.Jri--

mlento de nucvos campos de investigaci6n sin tener proscn 

te una finalldad práctica inmodiata. A wcnuuo, los resul-. 
Lados de la invostigución fundamental af cctun u uu Wüpllo 

campo de la cicncla ~ habitualmente preLe:ndcu tener uuu ·

validez genel'al o unlvcrsul; con f1•ecuenciu, los resulta

dos se formulan en formu lle teor!us, leyes, u princl¡,¡ios
gcncralcs. 
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a.2 INVESTIGACION APLICADA. 

Cabe definirla como: "toda actividad creadora sistem6tica, 
que tiene por objeto aumentar los conocimientos cient!ti
cos con una finalidad práctica concreta". (UNESCO, 1980) 

El criterio principal para distinguir la investigaci6n -
aplicada y la básica se refiere al objetivo: si la inves
tigación se lleva a cabo sin tener en perspectiva un obje 

• tivo pr&ctico concreto se trata de una investigaci6n bas! 
ca; en cambio, si existe tal objetivo, cabr& considerarla 
como investigación aplicada. 

La investigación aplicada, se lleva a cabo o bien para d,! 
sarrollar los resultados de la investigaci6n bAsica con -
miras a su aplicaci6n práctica, o bien para determinar -
nuevos m6todos o formas para lograr una finalidad prActi
ca especifica y previamente determinada. 

As[ pues, en general se puede decir que gracias a la in-
vestigaci6n aplicada, las teorías pasan a tener una apli
cación. Los resultados de la investigación aplicada, sue 
len afectarla un sector limitado de la ciencia y la tecll,!? 
logia y tienen un carActer especializado en la medida que 
pretende ser de inter6s para campos, problemas o casos -
concretos y, en general, no aspiran a una validez general 
o universal, como ocurre con los resultados de la investi 
gaci6n b6sica. 

Consideramos importante señalar que esta clasiticaci6n, -
no cubre todos los tipos de investigaci6n, sin embargo, -
se ha utilizado con fines pr6cticos en estudios sobre es
ta actividad. De hecho, la clasificaci6n anterior, es -
justificada por la UNESCO, (1974). 
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a. 3 DE~-iAHHOLLO EXP~UML..:\TAL. 

"e l) define co1110. "tui.la ac tividnl.l .sistemtlt üu creadora, -

en la 4uc se cwplNm lüs rctmltaclos de 1 u iuvcst.i~ud6n bá 

sica :> apli calla, a::;f como de los conocird ontos cmp!ricos,

con anirus :i introducir uucvos mat..::rinlcs, productos, dia
po:;i tivos, procedimientos y m6todos, o a mo,¡orur de 1!!.2!!2_ -
considcro~lc btros ya existentes, incluso el poner a pun

te. prototipo~, en ins tolacioncs cxped rncntulcs (UNESCO, 1980) 

!U criterio principal para distinguir el desarrollo cxpc-

rimentol de la investigución bhaicu y la apU cada· es el s! 

guicntc: las investigncioncs fundamentnl y aplicnda apun-
t.an pri11cipalmcnte a un aumento de los co11ocimientos cien-· 

L!ficos ) t6cnicos; en cambio, el desarrollo cxperimcutal

uspira n ln introducci6n de nuevas aplicaciones (¡.¡or eje,!!! 
,¡;lo:' nuevos matcdalcs, () nuevas tccnolo:;ias). 

~n ¡enernl, se considero que la cxperimcntaci6n es la ca-
ractcdstica dominante de c::;tu categor!a de investiguci6n
Y dc:3ati 0110, si bi..::u '1ny que tenc1 prci:;cntc, por un ludo, 

que constituye también uno característica importante de la 

mayor parte de lns actividades de investlc;;aci6n b6.sic<1 <71l'E, 

tnl J uplicada, y por otro, que no todos los trabajos de ~ 

dc.:;urrollo experimental tienen carácter experimental en el 

sentido mu;, dguroso de esta palabra. 

La UNESCO .3Cñala, que se dcberian mencionar cxplicitruucntc 

comú actividades de desarrollo experimental las que entra .. 
fiun la u<laptuci6n lle • .ma tccnolog1u importada ;, las cncam! 

nadas a mejorar de 1:,oclo consiclcrublc la tccuolog!a cxisteE_ 

te en ~cncral. Las actividades de ctite tipo son rclativa

wentc lu.yor·tautc~ en los pn!sc.s ..:u d1.·.,,drrollo, Uurantc d.!, 

1,;:iu la'>or de aduptad óu puedo rci.ull.i1 incluso uccesuriu -

it:fectuar ciertas investi~ucioues aplicadas. 
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Uo::; cjer.1plos representativos pueden precisar mejor este ·

tipo concreto de trabajos de desarrollo oxpcrlmcutul; cl
llcsarrollo U.e 1woccdi111icntos oficuccs uc beneficio o ex-

tracción de minerales de ~ujn calidad, con objeto de ex-
plotur los yuclruicntos de hierro existentes, lo cual rc-
qucrirll una cierta labor de invcstigaci6n; y la adapla--
ción de proccdimicutos y equipos textiles ya cxistentes,
importados por un país on desarrollo para adaptarlos a -

las fibras que se cultivan cu 61. 

En conclusi6u, ln iuvestigaclón contemporánea esta conat.!. 
tu1da entre un vuiv~n de concepto y aplicaci6n, entre el
quchucer cícut!f ico y la tccnologla, entre la toorla y la 
práctica. 

~sto quien~ decir, que si bien la investigación per se, -

no alcan•m nccesur iaruente re:iul tados aplical.Jlea, los pro

vee a lu corta o a lu larga. 

fa¡ cuanto a la tecnologfo, •'lurio üunge (1980) considera,
quc es ruus que ciencia aplicada porque tiene sus propios
procctliaüeutos de investigaci6u udupt.:iuos a circunstan--
cial:l concretas; contiene un cúmulo de i·eglus empíricas -

desculiliertaa antco que los principios cic11tíficos, y .uo -

~º roeramcutu ul I'el:iullado de aplicur el conocímlcnto cío.!! 
i1fico a proLlcruas prácticos. 

Así mismo, todo uvuncc tccnoló¡;..1.co plauteu problcwas cicil 
t1fit:o.:>, cuya solución pncJe consistir en lu invcnci6n ele 

nuevas t6cnic..;.1s de invcst i;;ación, que con<luzcun n un con.2. 
cimiento más nclccumlo y un mejor domini.o de un cn:npo. La 
cioncin es fn11du;uü11to rlc ln tccnolo¿;fr y 0r. Útil en lu '".!'.. 
rli.da en que se emplea 1;:.irc lo C(1 Í fi~nci6n de concepcionc.:. 

ac irundo. De esta for1~•1, sur ¿e ·mo constante rctron.llmc_Q 
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taci6n entre ciencia fundamental, ciencia aplicada y tecn~ 
logia. 

Finalmente, para los objetivos de este trabajo, definimos
al investigador en ciencias exactas y naturales de la si-
guiente manera. Ea el profesional dedicado a una actividad 
encaminada a indagar, reunir, y ampliar conocimientos en -
forma sistemA.tica controlada, empírica y crítica, sobre -
las supuestas relaciones que existen entre los fen6menos -
naturales. 

A.3 CIENCIA Y SOCIEDAD. 

Abarcar la temAtica respectiva.a las aportaciones que ha -
logrado el quehacer .cient!tico, nos llevarla a tocar pun-
tos que van m'8 allA del prop61ito de nuestro estudio. 

El tratar sobre el t6pico acerca de los efectos y conse--
cuencias de la ciencia, ha sido tema de conversaci6n del -
sentido com6n y aún mas del medio cient1fico. 

Los electos sociales del desarrollo científico y tecnol6-
gico han c811lbiado constantemente durante el 6lti.Jlo siglo, 
Estos cambios, se observan en todos los componentes de la-. 
sociedad: en nuestra forma de vida, en la manera de ponsár, " 
y en la forma de sentir. 

El desarrollo de ia Ciencia, ha contribuido a mejorar nue! 
tros niveles de vida, a eliminar las epidemias como la P•!. 
te y otras enfermedades de car&cter mortal y a alcanzar -
logros culturales de gran trascendencia. 

Ut6picamente, en.a!.misma, el fin de la ciencia es el con!_ 
ciaiento, la b6aqueda de un por qu,. 



Pese a ello, los resultados de la investigaci6n en la 6-

poca contemporánea, no siempre han reportado beneficios: 

tambi~n se le han aplicado a la industria militar con fi 

nea lucrativos, o ideol6gicos. 

Por otra parte se observa que el desarrollo resultante -

de la medicina, llev6 al crecimiento demogrAfico, ya -

que aument6 el nivel de edad promedio de la poblaci6n y

el control de algunas epidemias. 

En cuanto a las posibilidades de bienestar que se pueden 

ofrecer, a partir del desarrollo cient!tico y tecnol6gi

co actual, con los medios disponibles, se podr!a proveer 

al mundo de comida, alojamiento adecuados; suprimir toda 

clase de trabajo extenuante y mejorar las condiciones -

de vida. 
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HISTORIA DE LA MUJEH EN LA CIENCIA. 

La investigaci6n científica, además de su contribuci6n eco
nómica potencial y su aporte a la cultura, colabora a su -
propio crecimiento a trav6s de la educaci6n de cientificos
jóvenes, candidatos a científicos y de la poblaci6n en gen_! 
ral, permitiendo la elevaci6n progresiva del nivel cultural 
de un país. 
Hasta el momento, un número relativamente pequeño de muje-
res han destacado por su contribuci6n en la ciencia, y osp~ 

cíficamente en la investigaci6n en ciencias exactas y natu
rales. 

A pesar de ello, en los 6ltimos cinco años la situaci6n ha
cambiado considerablemente Eastmond (1982),seiiala que aun-
que en números absolutos la cantidad de cient!ticas no es -
muy grande, la proporci6n ha aumentado significativamente. 
El hecho de que los paises occidentales sufran actualmente
una escacez de mano de obra calificada cientitica y tecnol! 
gicamente, aunada al p-.>blema del desempleo general, ha or! 
ginado que los gobiernos y la industria privada se intere
sen en las causas de la poca participaci6n femenina en la -
ciencia. 

Siempre han existido mujeres que representan una excepci6n
a la regla. No obstante, en la historia de la ciencias pa
recen haber habido muchos menos excepciones que en otros -
campos. En algunos casos,los obst6culos con los que se en
frenta la mujer en la esfera científica, son b&slcos en to
das las sociedades. En otros, algunos obst&culos predomi-
nan en ciertos sitios más que en otros. Sin embargo, en C.! 
si todos los casos, tales obst,culos tienen m&s que ver con 
la situaci6n de la mujer a lo largo de la historia, que con 
la situac16n de la mujer en la ciencia. 
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La dedicaci6n indispensable a este campo, y los prejuicios 

encontrados en las sociedades pasadas y a6n en las actua-

lea, parecen ha~erse combinado para coartar laa activida-

des de la mujer. Las mujeres que se han aventurado en eae

territorio en el p~ado, rara vez encontraron reconocimie.!! 

to por sus m6ritos. 

Este hecho lo constatamos, al abrir cualquier libro de Bis 
. -

toria de las Ciencias. En un tomo que contiene las biogra

fías de mls de mil científicos del pasado, se incluyen so

lamente tres mujeres: Mne Curie (Premio Nobel en Física, -

en 1903 y en Química, 1911); Irene J. ~urie, que jun~o con 

su esposo recibi6 el Premio Nobel de Química en 1935, y -

Lise Meitner, quien junto con Robert Frisch, y Otto Hahn,

se dedic6 al estudio de la radioactividad, descubriendo la 

•Fisi6n Nuclear"•(9). 

El porque de ello no es r4cil de esclarecer. Muchas cient! 

tica• prominentes tienen racilitadores col1Ulle8 en 808 ant.! 

cedente•, pero ea imposible determinar cuAntas otraa 11Uje

res en semejante ~ircunstaacias? ni siquiera tienen un ti

tulo de licenciadas en ciencias. 

Para poder esclarecer dicha aituaci6n, ea necesario abordar 

la condici6n de la 11Ujer en las sociedades pasadas y conte!! 

por!Deaa: Su poaici6n en la sociedad, las circunstancias -

.lf.g. ONU. La 11Ujer y la ciencia, 1976. 



ideol6gicas, políticas, econ6•icas de cada etapa hist6ri

ca, que posibilitaron a algunas mujeres e impidieron a o

tras su desenvolvimiento en loa c&11pos del saber. 

Seremos breves en lo concerniente a la condici6n de la mu 

jer en las oocie~des p~i•itivas, y en las civilizaciones 

antiguas (Egipto, Ch~na, Asia) ya que la ciencia ••• " pos

terior a la revoluci6n neolítica y en la revoluci6n urba-. . . . 
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na (4000 A.c. y del 2600 al 600 A.c. respectivamente) fu6 

explotada por la magia y la religi6n, que son sua andamios, 

para 1oatener la organizaci6n social y de la1 ciencias, y 

cuya tradici6n cientifica, seria retomada por los griegos 

• con un nuevo esp!ritu." (10). 

LA MUJER DESDE EL PALEOLITICO HASTA LA SEGUNDA REYOWCION ···- --··------·- ·-

El modo de vida en esta etapa, ae caracteriza por la ca

za y la recolec~i6n, per~ tambi6n participan en la caza

con loa hombrea. Las relaciones humanas se caracteriza -

han por la ausencia de guerra: •durante todo este largo

per!odo, durante d~cenas de milenios, los hombres pre~i! 

• t6ricos, cazadores, vivieron armado• y pacíficos (11). 

La condici6n de las mujeres en esas sociedades n6madas,

pero establessocialmente, es de participaci6n en las de

cisiones de la tribu. 

•10. Childe G. "Loe orlgenes de la clvilizaci6n•. 1981a 

•11. Childe G. op. cit. 
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Predominaba la divisi~n del trabajo entre lo~ sexos en

la band~- p~eol!Uca, fundada en la cooperaci6n:el va

r6n cazando, la hembra recolectando y epis6dicamente ca 
. . . . . -

zendo. Sin la propiedad privada, y la acumulaci6n, la -

divi•i6n del trabajo no podla por s{ sola, a~ortar una

base a la explotación de un sexo por el otro. 

Las mujeres eran muy apreciadas. La gran incidencia de-

mortalidad infantil, a causa de la falta de higiene, di6 

a la mujer mayor importancia pues su escasez asegurarla 

un estatuto preponderante o en todo caso, equivalente -

al del hombre. 

Cerca de 10 mil años A.c. con los trastorn~s climAticos, 

ae produjo.la primera revolución neol!tica, en el curso 

de la cual, a las actividades de caza de los homb~s, se 

contraponen, como base prin~ipal, la alimentaci6n, la re 

colecci6n,y la horticultura. 

A medida que la caza escaseaba a6s, el grupo se volvi6 -

sedentario, y la recolecci6n y .la cosecha de cereales si! 

vestres se volvieron bAsicas para la alimentación. Las la.! 

jeres notaron la germinaci6n y el ciclo de la reproduc--

ci6n de J.os cereales. Gordon Cbilde (1981),.considera que 
la agricultura fue invenci6n de laa mujeres. A esto.vino
ª añadirse la preponderancia cobrada por las mujeres en.la 
invenci6n de t6~nicas nuevas: la fabricaci6n de molin~•,-

piedru 11&yores, y ah pesadas para machacar el grano, --
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coafecci&n de recipientes para la coaser•aci6a de gra

no•, creaci6n de las pri•eraa obras de alfarería. HA• 

tarde la& mujeres inventaron el hilado y el tejido, C,! 

.. actividade• que fueron el r ... te de la prodigio•• .! 

cW1Ulaci'n •e experiencia• y deducciones, el punte de

reuni'n de inllllerablea hiles de un saber coaaiderable. 

La• 1111jeres ne •'l• trans•itea •l apreadizaje de laa -

t'cniea• auevaa a •a• hijo• (ya que el parentesco ae .! 

fect6a por llaea •eterna) sino que t .. bi'a laa prime -

r .. divinidades observadas ••• fe11eaiaa1. 

En el Neelltico medio, entre 6 •il y 3 •11 A.C., se 

produce la ••gunda revoluci6n tAcnica, ac..,.ñada de !! 

na exple1i6a de•ogr6tica que lleg6 a traatoraar tanto 

la orgaaizaci'• social, ce .. el 01tatu• de laa •ujerea 

en la aecie .. d. Esta reveluci'• ae caracteriz6 por el 

deacabri•iente •• energlaa aueva• (la tuerza del b••y, 
••l agua, del vieato), la inveaci6a de t6cnicas .. jo-

rea (la carreta, el ••li•• de viente o •• agua, el bll!: 

co •• vela), ,.r nuevo1 ••de• de tr ... perte, por el C,! 

necilliente de laa propieda•e• tleica1 •e lea .. tale• y 

de loa proceso• qulmic•• qae •••dicieaa.a la tu•i6n del 

•iaeral de cobre, por la invenci6a del calendario 10 -

lar, de la arquitectura de laclrillo y de las .. te.&ti

c .. aplicada1. 

El ... bre remplaa6 a la 11ajer COllO ageate •• la produ!_ 

ci&. agrlcela, el campe •acedi6 a la par .. la, el arado 

•el h .. bre a la azada •• la 11Ujer. 
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As!,"una vez que la agricultura se desarroll6 y apareci6 

la especializaci6n; la 11ayer!a de las tareas hechas pre

vi .. ente per las mujeres fueron aawaidae por les ho•brea: 

.. (12) 

La divisi6n del trabaje y la aedentarizaci6n, ttermiti6 -

la aparici6n da uaa clase de arteaanea, de sacerdote•, -

de ailitarea, al servicio de los 11&s ricos. La acu11ulaci6n 

de bienes por alguoea deseaboca en la rermaci6n de una so

ciedad fundada en las clases aociales. 

El nueve ideal de las familias sedentarias quo vivlaa de -

la agricultura, hecho posib¡e per el crecimiente demegrlf! 

co y ali11entarie, determina la estructura del ¡rupo y su -

nueve •••e de relacionarse cen el exterier. 

El agricultor para sebrevivir, no puede mantener el rebaño 

que aniquila su campo de trigo; tampoco telera la extellf--

si6n de los boaques que ocupa tedas las tierras bueaas. 

Les pueblos productores sedentarios son inestables ecol6-

gicameote, mis agitados que actuantes y siempre corren 

tr6a un progreso que se lea escapa. 

Deapu6s de las transforaaciones pellticaa, econ6micas, 

t6cnicas e ideol,gicaa que hubieren trastornado la vida -

de las seciedadea y despojado de su monopolio a las divi

nidades •el nol{tico; cuando el cenoci•iente y la do•eati

caci6n de loa animales, el desplazwniento de la carreta 1!! 

veatada por lo• b011bree, ••áphd al az~d6n de la mujer, -
1 

•02). Reed. E. "La tvoluci6• de la Hujer 11
• 1980 
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les hombres estuvieron en posesi6a de tod•a sus propieda

des •isponibles, P•dÍa efectuar la transia1&6 completa -

del matriarcado a la familia de ua selo pa•re. A trav6s 

de •u propiedad, ua hombre pod{a pagar de una vea, sus -

deudal de sangre; As{ podía asegurar a su hijo de su eapo-

sa como suyo' 

Hist6ricamente hablando, "la prepiedad Privada se origin6 

con la propiedad mueble, objetos que ped{an ser transfer! 

des de un poseedor a otro" .lf{l3) 

La instituci6n de la propiedad inmueble, consistente en la 

tierra y sus mejoras, apareci& mAs tarde eo la historia. -

Comeoz& con el reconocimiento de la residencia de la fami-

lia, la huerta o el vergel como forma distinta de la tie -

rra comlin. Pero a diferencia de los bienes muebles, este -

min6sculo dominio priYado no entr6 original•ente en el ci! 

coito del intercambio. 

La acumulaci6n de la riqueza privada originario se hizo P! 

sible por la economía superior que comenz6 con la agricul

tura y el almacenaje. La abundancia de alimentos llev& a -

poblaciones mAs concentradas y a nuevas divisiones del tr! 

bajo social. Loa h011bres, que anteriormente babian sido •! 

zadores, ahora se convierten en labradores, en ganaderos y 

arteaanos. La eaonomfa mis PJl•ductiva y el a1111ento de fuer 

za de trabajo di6 origen a excedentes por encima de laa n.! 

ce1idades de con•UllO inmediato de loa productares primarios 

'f. 
13. Engels F. "El origen de la Fa.ilia, la propiedad priva-

da y el Eatado". 1884. 
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Gradualmente,algunos hombres elevaron su poaici&n a la de 

sumos sacerdotes, nobles, señores, ubic,nose por encina -

de la g1ate com6n, exigien•o sus productos alimenticios, 

ganado y artesanías como tributos, y m's tarde, como im -

puestos. La riqueza privada se acumulaba ahora, en las 111! 

nos de una ~lite, de una clase dirigente. 

El desarrollo posterior del intercambio de mercancías a -

gran escala llevando hacia una economía de dinero, apres~ 

r6 la formación de un nuevo estrato de propietarios y de 

comerciantes ricos. En lugar de los antiguos guerreros tri 

bales aparecieron soldados al servicio de suse señores, -

participando del botín como recompensa por sus servicios. 

Los cautivos que capturaban, no eran adoptados sino pues

tos a trabajar como esclavos para aumentar la riqueza de -

sus 8llOS. 

Le introducci6n de la esclavitud, sello la caída de las -

mujeres. Desplazadas de la vida productiva y de la vida -

social, estaban relegadas al hogar individual. Aunque las 

mujeres siguieron produciendo en las granjas y en los eti

cioa del bogar, 'stas ya no eran funciones sociales sino -

familiares: Las mujeres ricas estaban m6s alejadas a6n de 

la• actividades productivas, convirti~n•ose en poco m&s 

que reproductores de herederos legales para las propieda -

de1 del boabre. 

El origen de la propiedad privada y de c&mo lleg6 a la• 11!, 

no• de lo• ho•bres, estA li1ado con el remplazo de la fam! 
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lia materna por el derecho indivisible del padre en la fa

milia de un s6lo padre. 

As{ comenz6 la 6poca patriarcal, que se abri' "hace seis 

mil años atr's". Entonces, el conocimiento del dualismo -

procreador hizo que se asigaara Jri•ero un compañero masc.! 

lino a la diosa madre. EL hijo, hermano, esposo, ocup6 al -

principio un lagar auberdinado al de aqu,lla, despu's igual 

antes de convertirse en el Cielo-Padre, creador soberaao de 

les elementos de les hombres en Atenas o en Egipto. 

El 6ltimo pase se di6 con la creaci6n del Dios Omnipoteate 

de las grandes reli¡iones patriarcales (el Dios judío, el -

de les cristi i11os y el de les musulmanes). 

La transici6n del matriarcado al patriarcado, dej6 huella -

en la mitologla griega; En Grecia y en Roma, el padre tiene 

el control sobre la esposa, los hijos, y la descendencia -

fue de padre a hijo. 

En Grecia se aprecia el rompimiento del matriarcado, refle

jado en las leyendas griegas: ••• "!• enemistad entre madre e 

hijo se convertir6 en una enemistad entre las deidadea de -

les Cielos 1 de los lnfieraos afectando el bieneatar de to-

• da la hu .. nidad". (14) 

Por otra parte, si en sus coaienzos el cristianisao y el -

Ialam, se lea pudo acreditar como un 'ªªº hacia el mejora

miento de la condici6n do las mujeres, la represi'n estaba 

en germen en eaae tres religiones que hacían de la• mujerea 

• 14. Reed, E. op. cit. 
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indignas de tener acceso a las f.unciones sacerdetales. El 

desarrollo de la casta de sacerdotes cuya enseñanza se ba

s6 en la superioridad de los varones, censagr6 esta repre

ai6a cuyo apogee fue alcanzado en eccidente por la inquisi 

ci6n. 

En es as condiciones, no rué propicio el acceso de las mu

jeres al saber: Sin embargo, hubieron mujeres brillantes -

en la antigue~ad. En la India, encontramos a Khana astr6-

noma, y Leelavati, matemática. En Alejandría (ciudad tund! 

da en 322 por Alejandro, situada a la entrada de las tie

rras de Oriente, constituy6 un punto de contacto entre Oc

cidente Y,Oriente y las influencias culturales de Babilo-

nia y Persia) Bipatia, lilUleetra •estacada, se dedic6 al es

tudio de erodit•.s enteriores. 

Desde entonces hasta el siglo V D.C., ao encontramos citas 

de 11Ujeres. Las hubo segur .. ente, sin embargo,laa mismas -

condiciones biat6ricas, y sociales, no permitieren dejar 

testimonio de otras cuantas sabias dedicadas al estudio de 

la ciencia. 

LAS MUJERES DESDE LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO HASTA EL FIN 

DEL RENACIMIENTO. 

A. OSCURANTISMO Y EDAD HFJ>IA. 

La lenta aa!da del Imperie Romano, arrastra la calda de los 

si•temaa cl6sicoa de la vida y del penaamient•. Peco a poco 



la presencia del cristianismo viene a transformar los •odos 

de peaaamiento, ••• " baata tal punte que en WUl u etra fo!: 

ma, los nuevos conceptos, las nuevas creencias, ae inte -

• gran para siempre en la vida de Occidente". (15) 

Las nuevas ideas modifican radical••nte loa antiguos pene.! 

miento& en cuanto al conocimiento, el concepto de Dios, el 

sentido de la naturaleza, de la historia, y del hombre. 

En Occidente, durante el periodo preteudal ( s. V al IX ), 

y especlticamente eo los siglos VI y VII, las mujeres con

tribuyeron en la misma medida que los hombrea a la tunda-

ci6n de monaster~os. Monjes y religiosas mantuvieron el C.2, 

nocimiento. Las tierras y poblaciones que administraban, -

dieron a las abadesas igual poder que el de los abades y al 

gunas veces igual a los obispos. 

Existieron los monasterioa mixtos (S. VII) en donde se im-

part{a la educaci6n y la formaci6n religiosa (80). 

La religiosa y can6niga instruía a los niños en aua conven

tos. Sin embargo, Carlo11agno (712-814) probibi6 en el siglo 

KII esta actividad, y en los 1iglos siguientes, las mujeres 

educaron a sus hijos. As{ encontramos que en este periodo, 

6atas a menudo fueron m6s instruida~ que sus maridos aunque 

tueran reyes. 

Durante el l•perio do carlomagno, se le~ aaign6 a las rei-

nas la adminiatraci6n del tesoro real. Ellas ,.,aban direc-

•1~. Xirau R. •1ntroducci6n a la Fileaotla•. 1980 
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tamente a los caballeros del rey. 

En España, Francia y Germania, la quinta parte aproximad.! 

mente de las tierras, pertenecta a mujeres, quienes tam-

bi6n tenian la gesti6n de los bienes de sus hijos mayores. 

Las esposas de emperadores b6rbaros fueron tombi6n diplo

mAticas, artesanas de la paz, fundadoras de ~scuelas y mi

siones cristianas. Ea 6sta una Apoca de promoci6n de la r!. 

ligi6n cristiana y los emperadores y reyes edificaron su -

poder en la Iglesia. 

Las mujeres de la clase c&llpesina participaron secialmente 

de i¡ual manera, en la producci6n alimentaria y artesanal. 

En Oriente y durante la misma 6poca aproximadamente, Bizan

cio se d1stingui6 por el n6aere y la calidad de sus reinas 

y sabias. Bizancio fue un estado tornado en 330-345, en la 

parte oriental del Imperio Romano y que dur6 basta 1453 con 

la toma de los turcos. 

En Bizancio, eran numerosas las mujeres que asist!an a la 

Universidad. Eudoxxa, mujer de Teodesio, reorganiz6 la Uni

versidad de Bizancio y se dice que ella puso en camino el -

c6•1go Teodosio. Ana Co11111ena, historiadera c6lebre, tund6 

en el año de 1083, una nueva escuela de medicina en la cual 

enseñ6. Las mujeres ejercían las prefeeionee liberales y 

participaban activamente en la vida de loe gremies. 

811 el aigle VIII y IX, en los monasteries, religiesae, muj.!. 

ree instruidas, te,logaa, poetisas o jurietas crearen uni--
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versi•adea y servieiea 11.;0Cialea. 

Mujeres musulmanas cenocieron ta.bi6n la celebridad como 

profesionistas en las grandes universidades de España (en 

C6rdobay Valencia) de Ira~ (Bagdad) e Ir4n dende •uchae 

mujeres se ilustraron en la medicina y la astronomía. 

"En este período anterior al si¡lo XII, la identidad de -

las coa•icienes de las mujeres es netable. Pese a enormes 

diferencias de cultura, religi6n y sistema pelltico, "la -

im6gen convencional de la exclusi6n de las mujeres, a6Ji Do 

ha nacido en el curso de 6sta 6peca, ni en Occidente ni en 
~ 

Bizancio, ni @n los paises muaulm&nea" (16). Las mujeres 

disfrutaban de grandes libertades y pudierüD desarrollarse 

abiertamente en el campe cientl!ice. 

Durante la 6poca feudal (Siglo X y XI) y el perleio que a

barca del Sigle XII al XIV, encontramos loa siguientes a•

contecimientes: 

A finales del Sigle XI, la revoluci6n gregeriana iatredujo 

retorll&8 en el sene de la iglesia, illptaiendo el celibato -

a los aactrdetea y quitando a loa laic•• el cargo de los •

licios religiosos. La i¡leaia elimin6 a las mujeres de las 

elevaiaa funcitnee que ea ella desempeñaban. 

Cuando el cenvonto como lugar de cultura y educaci6n, fu6 -

remplazado priaero per el poder epiacepal, en segui•a per -

~16. Michael A. "El Femini•m•ª· 1983. p. 39 



la jerarquia cat6lica-romana, el cintro de fermento cultu

ral se estableci& en laa escuelas y universida•es creadas -

por la Iglesia. El acceae a ellas fu6 ,rehibido a laa auje

res que centinuaron su educaci6n en le• conventos. 

El desarrollo de las ciuiades en el Siglo XII por el comer

cio, engendra una proliferaci6n de bur6cratas que se adue-

ñan del poder y la cultura, deaplazand• a las mujeres. 

Esto repercnti' en la vida de les gremios, los cualea,en un 

principiOjeran para hembrea y 11Ujerea, aunque el aprendiza

je de algunos oficios fue reservado siemp1•e a los b0111bres. 

Loa grandes mercaderesa:apararon posteriormente los gremios 

y comenz6 la competencia entre los trabajadores, pequeños -

productores. 

Por un lado, encontramos a las mujeres privilegiadas que P.» 

dieron instruirse, 1 en contraparte a aqu6llaa pertenecien

te• al gremie y a la clase campesina. 

Las afortunadas, estudiaron medicina y leyes ea Bolonia (I

talia). De hecho, un edict• rranc'• de 1311, en que ae ••P! 

ci!icahan los ex6mentea para le• doctores, habla de aujer•1 

taabi6n. En el aismo aigl•, en Franktart, se coataban quin

ce 11Ujerea entre las que hablan estudia•• y practicado la -

aedicina • (91). Pero en realidad to•aa las mujeres .. diev@ 

le• •• apañaban au. prepio• remedios curatives, ungUento• y 

locioaea. 
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Entre las mujeres m6dices del siglo XIV, encontramos a • 

Jaqueline Felice •e Almania, Belota la Judia, y Margaret 

de Ypres, quienes fueron precesadas al mismo tiempo en . 

la facultad de Medicina de Parla, por practicar sin t!t! 

lo ni licencia, en el año de 1322. 

Durante el Siglo XIV, es netable el dominio de la mujer 

en los campea de la medicina !&11iliar, enfermerta y par

to, oficios que a finales de 6ste si¡lo y en el XV, les 

serian prohibidos en algunos lugares •a Eurepa, por la -

prohibici6n al acces$ de las aujerea a las universidades. 

Tambi6n encentramos ea les ceaventes, 11Ujeres que Ge •e

dican al 1abtr. Las monjas del ConYento de Helfta en Al,! 

118Dia, escribieren tratados cientlficos y ebraa religio

sas. La oportunidad ofrecida a 6stas mujeres para desa-

rrtllar su iatelecto, fue facilitada porque eetaban li-

bres de los trabajos d .. 6stices, del cui•ade de les hi~ 

joa, y de •tras muchas responsabilidades de la vida sec! 

lar, por le cual tenían la libertad para dedicarse exel! 

sivamente a su trabaje (S. XIII). 

La situaci6a •e la clase ¡reaial y mar¡inada fue difere! 

te. La c911petencia empezaba a pra,.ectarse, entre lo• 

trabajadores urbanos y mercaderes. Diemiauyen les ¡remioa 

en donde la mujer tenia un oficio y espocializaci6n, como 

el trabajo de la seda, el encaje y la contecei6n. Loa gr! 
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mios de grandes mercaderes, se unen a l•• terratenientes 

contra los pequeños. 

Otro efecto de eeta competencia, fue el abandono de la -

tienda o taller artesanal tamiliar. Las mujeres se con-

trataron como asalariadas en las pequeña& industrias de 

tipo preindustrial. En ese caso, a menudo dejaban a sus 

hijos en las granjas, donde la m•rtalidad infantil era -

muy elevada (14). 

Los cambios ocurrides en todos los dominios de la vida -

política, reli¡iosa y econ6mica, cre6 una contracultura. 

Por una parte encontramos el beguinaje, estilo de vida -

en el que las mujeres vivían en grupo. Eran originalmente 

campesinas y artesanas, aunque despu'e los grupos estuvi.!. 

ron formados por nobles, viudas o solteras. Rechazaban el 

dominio de los b .. bres y el de la Iglesia, y sB postura -

iba en centra de las nuevas dispesicienee del Estado. 

Por otre lado encontramos las herejías, y ~l •evimiento -

de inquisici6n, que de acuerde a lederer (1968), cemenz& 

en 1258 y acab6 en el ai¡lo XVIII, y que recay6 tuertetae_!! 

te en la 11Ujer. 

Las brujas fueron al principio •ujeres inconformes, per

tenecientes al medio popular, que no se sometieron a l• 

nueva 6tica jurfdico-econ6mica de la clasebur~ueaa aacea 

diente y que no contaron cen la protecci6n social o eco

a6mica propia de las teinas y por cual terminaron en la 
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Finalmente, tenemos las Cortes de amor, donde Leonor de -

Aquita~ia se ilua~r6, junto con un buen n6mero de mujeres, 

reinas, princesas, trovadoras. Este movimiento fue una tea 

tativa de manifeetar su descontento al ser despojada de -

sus antiguos privilegios y en contraparte crearon una est.!, 

ra de competencia en el dominio cultural. 

Su protesta fue ocasionada por diversos factores entre los 

que se encuentrani su p6rdtda del derecho a sustituir al -

marido durante su ausencia, la imposici6n por parte del E,! 

tado, a transmitir el nombre del padre al hijo, lo cual en .. 
la Alta Edad Media era indistinto (17) y la mujer casada -

perdi6 el derecho para administrar sus propios bienes. 

Una mujer c'lebre de esta etapa fue Cristina de Pia6n. It,! 

liana, dedicada al estudio de las obra1 de Plat6n, y de la 

ciencia 6rabe. Pidi6 una verdadera educaci6n para la mujer 

que le permitiera asumir sus responsabilidades. Detall6 -

las necesidades educativas respectivas de laa princesas, -

de los propietarios de grandes d011inioa, de laa esposas de 

los comerciantes, de artesanos de laa ciudades, de campes! 

nos. Destaca dos temas importantes: la necesidad de educar 

a las niñas y la aspiraci6n a una sociedad pacifica • 

• 17. Bloéh, M~ Menciona que en· la Alta Edad Media, loa pa-
dres· t>Odian ele~ir·éntre él utron.fllicó y·e1 patronhii 
co. para llamar a saa hijos. De la ·•tH1a tor11a, la• n= 
jeres nobles dirigían el castillo, cuando su eapoao -
eataba aUlente. 
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Resumiendo, encoDtramos que en la 6poca medieval, habla 

escasa divisi6n f{sica y psicel6gica eatre la i•ea del h~ 

gar y la del trabaje, y aun no se habla realizado la es-

tricta diterenciaci6n entre lea papeles masculin• y feme

nine. 

El cemerciante tenla la vivienda encima de su tienda, el 

taller del artesa.no estaba tambi'n en el mismo sitio en -

que vivta. La sociedad estaba principalmente cempueata de 

pequeñes arte•~, El hogar era una unidad laberal produ~ 

tiva y el trabajo de la esposa era indispensable para el

marido: vigilaba las cuentas, se ocupaba de trabajos pro

ductivos y cuidaba de la alimentaci6n de los oficiales y 

j¡venes aprendices. 

Era normal que la.s mujeres heredasen los necocioa, en vez 

de que estos pasaran a estar bajo el centro! de lea hijos. 

Conforme nos VAR&s acercando al Renacimiente las condici!, 

nes legales, pollticas, ecen6tnicas e:tdeol6¡icas de la so

ciedad occidental, en lo referente al campo de la edaca-

ci6n y la participaci6n econ6mica de la 11Ujer se fueron -

transrormando, y no ayudaron en gran medida al desarrollo 

de aquella en el campo de la ciencia. 

LAS KJJERES BN EL HENACIMIENTO. (SIGLOS XV Y XVI) 

En los siglos XV y XVI, en Francia, los legalistas conti

n6an tollalldo el derecho romano para construir una f1U9ilia 

patriarcal. 



42 

Desde el aislo XV, el tratad• H6nagier de Parfs (1498) d! 

fine la nueva 6tica que debe 1eguirse para la educaci6n -

de laa niñaa. E•taa deber¡n aer preparada.a para futuros -

papeles dem6atico1, en que todt ae har6 para comodidad de 

au urido. 

El despojo de las responsabilidades de las 11Ujerea en los 

gremios y en la gest16n de laa ciudades, agrava au condi

ci6n como trabajadera. La dif ertncia con lea aalarioa del 

hombre aumenta. Ad, mientru en loa tallerea rural•• del 

siglo XIV, laa •ujeres sanaban aprexi .. damente las tres -

cuarta.a partea del 1alario de los hoabre1, en el si¡lo -

XVI, no reoibiaa -'• que la aitad y menes a6n ea el eicl• 

XVII. 

Las 11Ujerea de las claaea •ediaa adoptaron ea su .. yerfa 

el modelo de do•eaticidad definido per la 6tica burgue1as 

repliegue sobre la r .. 111a y las funciones d--'stieas, r.! 

curso al marido para la toma de deciaienea, exclua16n en 

les aauntoa pGblic••· 

En Iaglaterra y en 11t1choa pai••• •• Earopa, la prohibi--

ci6n a las mujerea de ia¡resar a laa wúveraidadea crea-

das per la Iglesia, deter•inan la deducci6n de loa caa, .. 

profeaienalea para las 11t1jerea. LH o.ricios de la •ediei

na, Herborista, ca11adrona, que habían ejercido en loa si

clos anteriorea, fueron loa a'8 vulnerables a esta cempe

tencia entre ••x••· 
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Desde el siglo XV, la mujer fue acusada de hechiceria si -

ejerc!a la medicina ~in ~~~~ir una enseñanza en ~as nuevas 

escuelas de medicina,. mieDtr~s que su pr6ctica cotidiana -

las preparaba mejor para el servici~ de esta protesi6n que 

el conocimiento libresco de las Universidades. 

Sin e•bargo, en el siglo XVI, varias ciudades expedlan cer 

tificadoe de partera o comadrona que sollan concederse a -

mujeres maduras y con experiencia, a las cuales enaeñaban

m6dicos que nunca habían practicado la ginecologla. 

Una ordenanza de Estrasbargo de 1556, estipula que la aru-

jer que solicitase "el honorable cargo de comadrona jura

da", tenla que aprobar un examen ante el •6dico municipal

en presencia de algunas burguesas respetables y con expe-

riencia, nombradas por el Consejo Municipal, Diez años de!_ 

pues, la esposa del Elector August de Sajonia, cre6 una e!_ 

cuela de parteras en Dresden, en la cual dict6 curaos prá~ 

ticos. Por haber tenido 15 hijos en treinta y siete años

de matrimonio, se conaideró calificada para enseñar. Ade

IDAs en 1~81, tund~ la Farmacia de la ~orte. Autora de un -

libro de medicina,. tambi6n se af~rma que inven.t6 el •agua

blanca" para el est6mago mientras hacia experimento• do l,! 

boratorio con au eapoao. 

Refugiadaa en la f&lllilia, las mujeres de la clase media -

no tuvieron aiquiera la compensaci6n de aer reconocidaa -

por 8WI produccionea cientfticaa o art!aticaa. Pierden -

C&llPO en ..-a a1tuaci6n, puCMI la• que tieaen capacidades,-
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cientiticas o literarias trabajaban en la casa para sus P! 

dres, maridos, hermanos. Por eje•plo, no sabemos lo que le 

debe a su hermana Tyche Brahe (1~46-1601), quien particip6 

con 61 en las investi1acione1 aatron6micas, ya que s6lo 61 

pas6 a la posteridad. 

En Italia, cuna del Renacimiento, y lugar que habla sulr!· 

do la influencia desde el siglo VII, de una brillante cul

tura musulmana, en que las mujeres se diatingu{an, se man

tuvo una tradici6n en el plano cultural. Las mujeres crean 

salones, se instruyen, protegen artistas y eacritores. 

Gracias a las metas educativas de los tmmanistas que pene,! 

ban que la mujer no s6le debía estudiar letra•• sino tam-

bi6a ¡eometr!a, aritm6tica y astrología, la participaci6n

de la mujer italiana en las artes y conocimientos alcanz6 

proporciones que no se superaron basta el siglo XIX. 

La mis conocida fu6 Isabel del Este, quien se rode6 de ar

tistas y eruditos estudi6 aatduamente y mantuvo correspo.!! 

dencia con algunos de los eruditos m6a famosos de au 6poca. 

Parece ser que durante este periodo, las ~jeres italianas 

no a6lo estudiaban letras, y asistlan a las universidades 

incluso ocuparon c6tedras en las facultades mAa distingui

das. Su tntluencia se extendi6 hasta cierto punto a otros 

paises europeo•, pero las mujeres que participaban de la 

vida intelect~al, pertenecieron a la 6lite privilegiada, 

lo cual aucedla antes del Renaciaiento y ha continuado eu

cetlieade eon treoueacia delll'U6• 1 La M)'erla no poclrla OC!! 



parse de las ciencias. (91). 

Las mujeres inglesas, no tuvieron oportunidad de distin

guirse en actividades cientlficas basta varios siglos -

deapu6s i A diferencia de las italianas, la ausencia de -

mujeres escritoras, artistas y cientlficas, fue resulta

do del cierre de los conventos. En Inglaterra y en el -

continente, las mujeres de los medios populares, sostu-

vieron en gran n6mero la Reforma y las herejías. 

Las mujeres trataron de encontrar soluciones a la prohi

bici6n de instruir a sus hijas en las escuelas nuevas, -

reservadas a muchachos. Ast, Angela de Merici de Brescia 

fund6 en 1537, la orden de las uraulinaa, destinada a -

la in.strucci6n de muchachas desocupadas, hu6rfanas o so! 

teraa. 

LA MUJER EN EL SIGLO XVII Y LA ILUSTRACION: SIGLO XVIII 

En el siglo XVII se presenta la transici6n entre la eco

no•ia feudal y la economía fundada sobre la industria. 

El cambio político (el r6gimen parlamentario) sigue a la 
evoluci6n econ6miea. 

La guerra de expanai6n colonial o de competencia entre -
las naciones europeas por la conquista del mercado colo-

nial, se convirti6 en una fuerza de la edificaci6n de -
las naciones modernas. La concentraci6n de la riqueza en 
un continente y la pauperizaci6n de las dell!As (Asia, Afr! 

ca, etc.) la trata de esclavos, deterioran r&pidamente la 
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condici6n de las 11Ujeres asiáticas y africanas. 

En Occidente, la condici6n do las mujeres no mejor6 en -. . 
proporci6n. Para las mujeres de la gran burguesia y de -

la clase media, apartadas de la producci6n capitalieta,

se onsancb6 la brecha de su situaci6n. 

La tabricaci6~ y la venta de ce~veza, que era una ocupa

ci6n femenina, qued6 prohibida a las lllt!jeres en el siglo 

XVII, y tambi6n quedaron excluidas de la tabricaci6n do

velas. Rechazadas por los gremio& y las corporaciones, -

se refugiaron en la industria textil, donde conaervaron

el hilado. 

La mujer tenia que hilar para su propia familia, pero P!. 

d{a ganar alg6n dinero complementario con su trabajo; -

sin embargo, ninguna mujer podrta mantenerse a si misma

Y menos a otras personas, hilando. Y si no habla marido

que aportase au salario, acababa inevitablemente como -

mendiga. 

En el siglo XVIII, "es en la ciencia, la t6cnica, la ec_!! 

nomla y laa ideas sociales y políticas, el antecedente -

mAs claro de la revoluci6n que nueatras investigacione•

recientes sobre la naturaleza de la .ateria, loa explor,! 
ciones en las protu.atdidades del espacio y las inquietudes 
sociales y politices llevan a sus 6ltimaa consecuencias". 
{1a) 

En el siglo XVIII, c~mo la diviai6n del trabajo •• acele

r6 con la invenci6n de nuevaa lliquinaa, •e re•ervaron a -

•1a. Xirau R. op. cit. 



47 

las mujeres los empleos peor pagades. La diterencia de 

los salarios masculinos y los femeninos, se ~gravan des

de el aiglo XIV y en el siglo XVIII, estos alaanzan el -

5a,í de los primeros. (80) 

El mercado de trabajo volvi& a reducirse para las muje-

res del siglo XVIII, y en las manufacturas inglesas se -

ven obligadas a aceptar trabajos m6s duros y peor pagados 

Italia, continúa la tradici6n de mujeres notables en el -

sigle XVIII. Tres •ujeres, profesoras de la Universidad -

de Bolonia se destacan en toda Europa por sus trabajos: 

Laura Bassi (1700-1778), quien fu6 la primera en ocupar -

la c6tedra de física en una Universidad (1773). Ma. Gaet.! 

na Agnesi (1718-1789) presidente del Departamento de Mat~ 

m'ticas de la Universidad (1750). Escribi6 un tratado so

bre el an,lisis matemático que le vali& los elogios de la 

Academia Francesa de Ciencias pero no pudo ser miembro de 

la misma. Hizo escuela en Italia, donde numerosas •ujeres 

destacaron en matem,ticas en los siglos XVIII y XIX. • 

Ana Hanzoli (1716-1774), célebre por sus descubrimientos 

en anatomía y por la invenci6n del modelo anat6mico de --

cera. 

Bn laa d6cadas ue l'i'OD, en Francia, destaca Martine Beau

soleil, ingeniero en minas. M's tarde Sophie Ger111ain, ma

temAtica, obtuvo el premio del Instituto Franc6s en 181~. 

Emile du Chatelet, físico-matem6tica (1718-1799), tradujo 

al franc6s los priacipios de Newton, y Harie L. Lachape -
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lle, médico (1769)-1821). 

Las inglesas no tuvieron op•rtunidad de distinguiese en ~ 

actividades cient!ficas sino hasta el siglo XIX. Sin em-

barge, Catherine Mac~ulet (1731-1791), brillante bistori,! 

dora, escribi6 ocho vol6menes de una Historia de Inglate-

rra. 

Las ideologia~ del Renacimiento, que se desarrollaron en 

en siglo XVII con el Cartesianismo, y en el siglo XVIII -

con los Enciclopedista hacen apologia de los derechos del 

individuo, del derecho a la critica y de la raz6n contra -

los prejuicios, de la responsabilidad individual, y de la 

conciencia en tanto que motor de acci6n polltica, del do-

minio del mundo exterior, gracias a la ciencia y la tecno

log{a. 

La distorsi6n era demasiado crande entre esos ideale• in-

culeados a los hembree y los principios de la mujer. 

La discrepancia entre la educaci6n femenina y la masculina 

se estaba convirtiendo en un !actor muy importante, aunque 

s6lo fuera porque la educaci6n e11J>ezaba a verse como una -

necesidad pr6ctica en vea de como un barniz.in6til. La ed! 

caci6n es una torma de inversi6n, y si la mujer ha de es-

tar limitada a sus labores dom6sticas o al oficio señorial 

o a ser fuente de trabajo barato no especializado, no hay 

raz&n para malgastar en ella el largo aprendizaje que la -

creciente eapecializaci6n requiere. 



En el siglo XVIIl,Rousseau, en Emilio expone claramente -
sus puntos de vista sobre las funciones y la educaci6n de
la 11Ujer. La idea de que las lllljeres no podían realizar D! 
da que requiriese capacidad mental (i11plicada en la suge-
rencia de que cualquier producto intelectual femenino, en
realidad habla sido creado por su compañero) era otra de -
las ideas que ganarla terreno. 

La raz6n de la exclusi6n de las mujeres de toda actividad 
intelectual y educaci6n superior fu6 expuesta por Rosseau 
de la siguiente forma: 

••• "La b6squeda de las verdades abstractas y especulati
vas de los principios y los axiomas científicos, de todo
lo que tiende a la generalizaci6n, queda fuera del alcan
ce de la mujer. Su tunci6n consiste en aplicar los prin
cipios descubiertos por los hombres como nsi mismo son de 
su competencia las observacionee que llevaron los hombres 
a descubrir tales principios. Los pensamientos de la mu
jer, m&s allA de los lÍJllitea de sus tareas inmediatas, d!, 
ber&n ser orientados al conocimiento del hombre, o a la -
adquisici6n de este agradable aprendizaje cuyo 6nico fin
e• la formaci6n del buen gusto; pues las obras geniales -
no est&n al alcance y por otra parte carece de la agudeza 
y la atenci6n necesarias para tener 6xito en las ciencias ... 
exactas. ( 19). 

Pese a la ideología de 6sta 6poca, hubieron numerosas mu
jeres que destacaron en el siglo XVIII. La participaci6n 
en el campo de la ciencia no fu6 homog6neo para todos los 
paises europeos. 

•19. Rousseau E. "Emilio". 
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Las mujeres de clase •edia t laa menos privilegiadas no -

tuvieron oportunidad de pertenecer a la 6lite de las que

pudieren sobresalir. 

L! MUJER EN EL .SIGLO xix·. 

Bel el siglo XIX: , los movimientos tilantr6picos se cuentan 

entre las mujeres de la clase dominante. Su ecci6n en ra-

veD de la educaci~n primaria y profesional de las muc-acbas 

principalmente en el seno del movimiento Froebel, hizo que 

los gobiernos de Europa esta~lecieran la escuela prill8.J'ia -

obligatoria para ambos •••o•. 

El acceso a las universidades qued6 abierto a las mujeres a 

fines del siglo XIX,. no sin una resistencia. Puede mencio-

narse el motín estudiantil de la Universidad de Edimburgo, 

cuando fueron admitidas mujeres a la escuela de Medicina. -

(SO) 

Las inglesas comienzan a destacar. Entre ellas est6, Marga

ret Cavendish, con la obra Philosophical and Pbysical Opi-

nio~s". Mary Farfax s. , astr6noma y ••tem6tica (1780-1872) 

Car•line Herachel, (1750-1848), de origen alemAn, imp~rtan

te astr6noma y matem6tica. Fu6 la primera astr6noma r .. oaa 

de la 6poca moderna. Adem6s de ayudar a su hermano Williaa 

Herschel (descubridor de Urano y de dos aat6litea de Satu.r. 

no), descubri6 ocho cometas y siete nebulosas. 

Numerosas mujeres se desarrollaron en laa artes, en la li

teratura: Rosa Bonheur, Edllonia Lewis, Geor¡o Sand, George 

El.iot. 
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Otras en la ciencia: Mary Somerville y Sonya Kovalesky en 

las matemáticas. 

En A~rica del Norte, las mujeres destacaron en las cien

cias humanas y sociales. llarriet Martineau (1802-1876), es 

la primera socióloga del siglo; William Wald, fund6 la of! 

cina de la Infancia. Alice Ha111il ton. la medicina social. 

Con todos estos avances de la mujer, en el campo de la --

otencia, a partir de 1900 1 se increment6 a6n m&s la parti

cipación de la mujer en todas las facetas de la vida. ~sta 

incluye las actividades m6dicas y cientlficas, ya que obt! 

Yieron el ingreso a las facultades correspondientes. 

"Uno de los motivos más poderosos para que las mujeres tra

taran de hacerae m~dicas, y por el que finalmente se les -

permitió, fu& el cuidado de las enfermedades femeninas, que 

de otra manera no hubieran sido tratadas ". \20) 

A pesar de que en Par1s y otras ciudades europeas, las muj! 

res pudieron estudiar medicina, a pr~ncipios del siglo XIX 

en los paises de habla inglesa, la enseñanza de la anatomía 

se consideraba como indecente para ser i•partida en clases 

mistas. Esto hizo que a mediados del siglo XJX, se estable

cieran en Inglaterra y Am~rica del Norte,escuelas de medie! 

na separadas para hombres y mujeres. A fines del siglo, u-

nas cuantas escuelas de medicina de las Universidades impo~ 

tantea se habían hecho coeducacionales (89') 

• 20. O.N.U. op. cit. 
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En 1900, hablan inscritaa mb de 7,000 m&dicas en los Esta
dos Unidos 6nicamente. Algunas de estas hablan podido estu
diar en las universidades de Suiza y Alemania, .que abrieron 
sus puerta& a las mujeres en la d6cada de 1870. 

Entre las ~dicas lllA.a notables de 6sta 6poca figuran la 
primera m6dica inglesa, Dra. James (Miranda) Derry, InspeE_ 
tora General de Hospitales del E;j6rcito Brit!nico, quien -
pas6 por .hombre hasta que muri6. La Ora. Elizabeth Garret 
Andereon que tambi6n fue la primera alcaldesa de Inglate-
rra (de Aldeburgh). Sophie Jex-Blake, fundadora de la Es-
cuela Femenina de Medicina de Edimburgo, en 1886. La fran
cesa Augusta Klwnpke D6jerine, neorupat6loga que ha dado -
su nombre a la parAlisis de "Klumpke". Elizabeth Black--
well, que con ayuda de su hermana Emily, fund6 la enterme
r!a para niños y mujeres de Nueva York, en 1857, y la es-~ 
cuela femenina de medicina de la Entermer!a de Nueva York, 
en 1865. 

Dos mujeres prestaron sus servicios.al Ej,rcito d~ la Uni6n 

durante la guerra entre los Estados. Una de ellas, Hary .. _ 

Edwards Walker, tund6 u.na ~olonia de_mujere con la m6dica .. 

cu&quera Mary Nyers Thomas. En 1850, los cu&queros establ.!,, 

cieron el Colegio Femenino de Medicina de Pensylvania que

es la 6nica escuela de medicina exclu1iv&110nte para JSUje-

res que todavia existe en loe Estados Unidos. 

Otra cientlfica de 6ste siglo, tue Maria Mitchell, primera 

astr6noma de Am6rica que se dist~ngui6 por el deacubrimie! 

to de un cometa de 1847. En 186~, ingrea6 a la Facultad del 
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Vassar College cuando se inagur6. Alli anim6 a numerosas -

de sus alumnas a que estudiaran ciencias. Entre ellas se -

encuentra Ellen Swallow Richards, que fu~ la primera mu-

jer que estudi6 en el Massachussets Institute of Technology 

(MIT) y que se afili6 al American Inatitute of Miniog and -

Metallurgical Engineers. 

En Rusia, las mujeres ya habían podido entrar en la profe

si6n ingenieril, gracias a la creaci6n de la Escuela de In 

genieros Químicos. 

En matemAticas, se distingui6 Sonia Korvina Kruskova, por 

sus trabajos en la teoria de las ecuaciones diferenciales -

parciales y por la solución en 1888 de uno de los problemas 

de la teoría de la rotaci6n de un sólido alrededor de un -

punto fijo, que le vali6 un premio 

En la Universidad de Harvard, estudiaron varias astrónomas 

notables en la 6ltime parte del siglo XIX y a principios -

del XX. Edward Pickering, ~irector de.l Observatorio de Har

vard a tines del siglo XIX, animó primero a 40 voluntarios 

e•a.aociones de matemAticas a que hicieran mediciones est,! 

lares y luego pudo ampliar su programa de fotogratla cele•-

te. 

Una de ellas, Annie Jump Cannon, realiz6 una labor de cla

sificaci6n espectral, catalogando unas 350,000 estrellas y 

publicando loa resultados en una obra de nueve vol6menes. 

Otra astr6noma educada en Harvard, Henrietta Swan Leavitt, 

deacubri6 mientras trabajaba en el Observaterio, la curva -
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de luminosidad peri6dica, con la que se puede determinar 

la distancia a que se encuentran las estrellas (1912). 

El cambio de siglo, se caracteriza por la aparici6n de u

nas cuantas etn6logas en los Estados Unidos, entre las 

cuales estan: Eihninnie Smith, primera mujer elegida como 

miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y Alice 

Fletcher y Elisie Clews Parsons, que influyeron not&ble-

mente en el pensamiento de las antrop6logas : Ruth Bene-

dict, y Margaret Mead. 

La apertura de las escuelas universitarias a las mujeres 

permiti6 que algunas de ellas comenzaran a brillar en el 

campo de las ciencias. La muestra m&s clara deello, la e~ 

contramoe en el siglo XX. 

LA MUJER'CIEN.l'IFICA EN EL SIGLO XX 
Durante el siglo XX, la mujer tuvo mayor acceso a loa ••-

tudios superieres, ~sto permiti6 que algunas de ellas co_ 

menzaran a dedicarse a los estudios científicos en forma 

gradual. 

En la URSS, y los paises socialistas de Europa Oriental, 

y la Rep6blica Popular de China, la mujer ha ide adqui-

riendo terreno en el campo cientlfico-La modificaci6n de 

la política y del pensamiento oficial que hizo posible e.!. 

te progreso quizA ha permitido el aprovechamiento de las 

capacidades, el talento y las habilidades de toda la po -

blaci6n. 
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En los patees de ~uropa Occidental y la Am~rica del Norte 

las mujeres han continuado ingresando en las profesiones 

cient1ficas en forma de una corriente pequeña, pero per-

sistente. Muchas han aportado notables contribuciones, y 

siete premios Nobel en ciencias han sido de seis de estas 

mujeres. 

AdemAe de Mme Curie, y de Irene Joliot Curie, han sido -

premiadas Gerty Cori (Medicina), Marie Goeppert Mayer (F! 

sica), Dorothy Hodkin (Química) y Hosalyn Yalow (Medicina) 

Gerty Hadnitz Cori, comparti6 con su esposo, Carl Cori, el 

Premio Nobel de Medicina (1947), por sus trabajos sobre la 

forma en que el gluc6geno (hidrato de carbono que se alma

cena en el hígado y los m6sculoe) se descompone en el org! 

nismo y se resintetiza. Nacidos en Praga, los Cori emigra

ron a los Estados Unidos en 1922. Si bien trabajaron jun-

tos como asociados iguales, Gerty Cory, rara vez recibi6 -

el mismo trato. En 1931, cuando se ofreció a Carl Cori una 

c!tedra en la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Washin~ton, de San Luis (Misouri) su esposa s6lo recibió ! 

na oferta para el cargo de colaboradora e investigador as~ 

ciado. 

Consigui6 una cátedra diecis&is años despu~s, cuando ya ha 

b{a ganado el Premio Nobel. De manera an6loga, s6lo fue e

legida como miembre de la Academia Nacional de Ciencias de 

los Estados Unidos despu6s de obtenido el premio, ocho a--
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torg6 el Premio Lasker de Investigaciones M6dicas B&sicas, 

lo recibi6 Carl Cori 6nicamente (91). 

Marie Goeppert-Mayer, naci6 en Polonia. Estudio en Alema-

nia, pero luego se traslad6 a los Estados Unidos, en 1930. 

Mientras trabajaba en la Universidad de Chicago, en 1948, 

sugirió que el n6cleo del Atomo estaba formado por proto

nes y neutrones ordenados en capas, igual que los electr,2 

nes estaban dispuestos en la periferia. Esta teoría perm! 

ti6 explicar por qu6 algunos de los n6cleos son mAs esta

bles que otros y por qu6 algunos elementos tienen muchos

is6topos. Por eate trabajo, recibió el Premio Nobel de F! 

sica en 1963. 

DorothyCrawfoot Holdin obtuvo el Premio Nobel de Qu{mica 

en 1964, por sus estudios sobre la estructura molecular de 

la cianocobalamina {vitamina e12). Tambi6n investigó la es 

tructura de la penicilina durante la segunda guerra mun--

dial. En el curso de estos estudios, fu6 la primera perso

na que utilizó la co111Putadora aplicindola directamente a -

un problema bioquímico. 

La Dra. Rosalyn Yalow, obtuvo el Premio Nobel en Medicina 

(1977), por sus trabajos para preparar una prueba radiDa,!! 

nolÓgica para medir hormonas, enzimas, y otras sustancias 

con tan poca concentración en el organismo que a6lo pue--



57 

den detectarse 'ºr m~todoa de laboratorio. 

Un miembro del Comit6 Nobel compar6 la prueba de aensibil,! 

dad que permite detectar la existencia de una millon6eima 

de gra110, con la capacidad para descubrir la presencia de 

medio terr6n de az6car en un lago de 100 km de dirunetro y 

9 m. de profundidad. Esta prueba revolucion6 las investi

gaciones biol6gicas y m6dicas. 

La Dra. Yalow, obtuvo su titulo de bachiller en F1sica y 

en Qu{mica. Despu6e de ello tropez6 con dificultades pa

ra ingresar en la escuela de posgraduados. Durante alg6n 

tiempo tuvo que trabajar como secretaria en la universi

dad, para poder continuar con sus estudios. (91) 

Actualmente, goza de gran prestigio por sus trabajos y es 

tambi6n la primera mujer que ha recibido el Premio Lasker. 

Valentina Tereshkova-Nikolayeva, es la primera mujer pilo

to de un vehículo espacial. En 19631 el VOSTOK-6 di6 48 -

vueltas en torno a nuestro planeta. Tereshkova fue hu~rfa

na de padre, y tuvo una infancia dificil.nourante su juven 

tud, trabajó on una fábrica de neumáticos y an&s tarde en -

una planta textil. Posteriormente se interes6 en el lanza

miento en paracaidas como deporte y se af ili6 al club a6-

reo de la localidad. Luego de hacer 126 saltos, obtuvo el

t{tulo de paracaidista de primera. Despu'e del vuelo espa-
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cial de Gagarin, fue entrevistada, junto con otro• muchos 

parQcaidiataa, en relaci6n al programa de entren .. iento de 

astronautas de la Uni6n Sov16tica, y poco despu6a fue aceE, 

tada como la primera mujer aapirante a astronauta. Realiz6 

estudios intenaivos de teaaa cient{ficoa y t6cnicos, talea 

como astronomla, geof!sica, iagenier{a de cohetes, ingeni! 

f. l " • r a de radio y veh culos espaciales y sus siatemas. (21) 

Ha aido ne>11brada presidente del Coait' de Mujeres de la u
ni6n Sovi6tica y ha repreaentado a au pala en actea ofici~ 

lea en muchas partes del 11Undo. 

8'rbara He. Clintock, bi61oga estadounidense, obtuvo el 

Premio Nobel de Medicina en 1983, Por el deacubrimiento de 

loa elementos gen6ticos a6vile1 y aua aportes a la investi 

gaci6n, comprenai6n y tratamiento del cAncer. 

8'rbara He Clintock, eapecialiata en Gen6tica bot6nica, na 

ci6 en 1902, en Hartfort, estado de Connecticut, EE.UU., y 

curso sus estudios en la Universidad de Cornell, N.Y. 

El descubrimiento de que los genes deter•inantea del color 

pueden"aaltar" de una c6lula a otra per11iti6 comprender el 

11e>vimiento de loa genes err,ticos deter•inantes del creci

aiento, hacia c6lulas aanaa, durante el proceso de di•••i

naci6n del c6ncer de un organi••o. 

Actaal .. nte, la Dra. lle. Clintock trabaja a sua 81 año• ea 

•l L.aboratorio de Cold Spring • 

.. 21. ONU. op. cit. 
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A pesar de la mayor participaci6n de la mujer en el terreno 

cient{fico, a6n son pocas las que reciben premios o algún 

otro tipo de reconocimiento de sus trabajos de investiga

ci6n. (Ver cuadro No. 2) 

Si observamos la tabla No. 2 nos daremos cuanta de que la 

mayoría de los Premios Nobel en Ciencias han sido obteni-

dos por hombres. 

Los motivos de ello, pueden ser variados. En realidad, pe

se aliparente apoyo que ha tenido la mujer en cuanto a me

tas educativas, y el aumento deellas en el campo de la cie~ 

cia, no podríamos afirmar que son numerosas. 

Como afirmamos al comienzo del cap{tulo, la poca participa

ci6n de la mujer en la ciencia, esta relacionada con la si

tuaci6n de la mujer en general. 

Es difícil determinar todos aqu~llos factores que determi-

nan probablemente este hecho, e irla mAs all6 de los ob~et! 

vos del presente capitulo, puesto que las condiciones de la 

mujer en la 6poca actual, y en cada pats, son diferentes. 

Cabria señalar sililplemente, cuál es la situaci6n actual (de 

acuerdo a datos proporcionados por la ONU, 1976) de la mu

jer cient{fica. 

Fuera de algunas naciones occidentales y socialistas desa

rrolladas y de unos cuantos paises en desarrollo, ea dift-
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cil saber con precisi6n estad{stica la cantidad de mujeres 

dedicadas a la investigaci6n científica a nivel mundial. 

Las cifras rara vez son comparables, pues a menudo corres

podden a años distintos o son de mujeres en todas las pro

fesiones o de cientlficos (hombres y mujeres) de una dete~ 

milUlda esfera. 

Sin embargo, incluso con la escasa informaci6n disponible, 

es evidente que salvo en la URSS, los palees socialistas de 

la Europa Oriental y China, las cient!ficas escasean. 

Por ejemplo, en EE.UU, en 1974, el 14~ de todos los bi61o -

gos y llsicos eran mujers, mientras que en la URSS, repre-

sentaban el 38'(. en esta esfera. En la ingenier{a, las.pro-

porciones correspondientes fueron del 2" en los EE.uu,. y -
del 28~ en la URSS. Incluso con el programa de acci6n afir

mativa de los Estados Unidos (que fomenta la contrataci6n 

de mujeres y de miembros de otras minorlas) se han ~ograd~ 

pocos progresos. De hecho, durante la d6cada de 1910-1920, 

hubo mAs mujeres en cargos profesionales y t6cnicos que en 

cualquier otro periodo ulterior. 

En Am6rica latina, existen mAs abogad88 1 m6dicas y odont6-

logas que en los K,stados Unidos, aunque s6lo el 2°" de lllU

jeres latinoamericanas son econ6micamente activas. Esto se 

debe a que las mujeres de las clases altas son a menudo e

ducadas y est&n libres de trabajos dom6stico~ gracias a -

los sirvieates¡ no obstante, estas profesionales 1610 COD! 
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tituyen una minoría". (21) 

En los paises muaulmanes, la ae~re~aci6n tradicional y el · 

aislamiento quiz¡ animen a la mujer a hacerse n6dico, pero 

en la actualidad hay muy pocas y son casos excepcionales. 

En 1971, "solo hablan 18 mujeres en un total de 589 cientí

ficos e ingenieros de Brun6i, 6nico pa{a en desarrollo del 

Asia sudorienta! que figura en el 6ltimo Anuario Estad!st! 

co de la U~F.SCO con cifras separadas para hombres y muje-

rea en estaa esferaa de actividad. En 1974, la Universidad 

de Dar es Sala&11 de Tanzania, tenía 6 alUllllBB inscritas e! 

tre loa 182 eatudiantes de primer año de ciencias. De las 

30,000 inscripciones del Who 6 Who iB Science in (Western) 

Europe, en 1967, s6lo un 2~ eran de mujeres". {23) 

En Jap6n, una cuarta parte de los cientificos e ingenieros 

en 1975, e~an aujeres (ONU, 1976) 

A estas cifras, vienen a añadirse etras sobre la •e•brec!a 

de boabres y mujerea en cienciaa en diferentes paises (Ver 

tabla No. 3) y la participaci6n de la mujer en la investi

gaci6n y desarrollo científico hasta el año de 1975, en d! 

ferentes patees (Tabla No. 4) 

S6lo uno• cuantos palaea, con excepci6n a lo• socialistas, 

pueden aleaazar o aobrepaaar la proporci6n de· eientiticas 

en J~p6n. La participaci6n no •• igualitaria, ni de pala a 

pala, ni entre bollhrea y 11Ujer••· 
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Con el fin de observar este ten6meno y apoyar a las ~uje

res en diferentes paises, el Plan de Acci6n Mundial apro

bado en la 6onferencia de las Naciones Unidas del Año In

ternacional de la Mujer, en 1975, estableci6 14 objetivos 

que se esperan alcanzar para el presente año (985). Estos 

benettctar{an a las mujeres en todas las actividades, pero 

aproxiruadamente la mitad reviste suma importancia para el 

futuro de la mujer en la ciencia. Entre estos objetivos -

figuran: el aumento de alfabetismo, la expanai6n de la for 

maci6n t6cnica, y profesional mixta, la igualdad de acceso 

a todos los niveles de instrucci6n, la ampliaci6n de las -

oportunidades de empleo para la mujer, la orientaci6n de -

la educaci6n para revalorar el papel del hombre y la mujer 

la promoci6n de las organizaciones femeninas provisionales 

y el desarrollo de la tecnología, las guarderías infantiles 

y de los dispo.iitivos para ahorrar energía y reducir .la pe

sada carga de trabajo dom~stico que abruman a la mujer. 

Otra organizaci6n es la AWIS (Mujeres Americanas en la Cie.!! 

cia), la Ecole d~ Etudes des Ingenieurs en Francia, y las -

universidades y asociaciones profesionales femeninas de mu

chos paises. Estas organizaciones, ademAe de promover la p~ 

sici6n de la mujer en general y de las profesionales, pr_!!: 

porcionan apoyo, empleo, o 1nformaci6n educativa, y en al

gunos casos, becas de estudios y de ampliaci6n de estudios 

a las mujeres. 
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¿Qu6 obstáculos encuentra la mujer que se dedica a In in
vestigaci6n científica? 

tiupucstamente, el mundo ele la Invcsti~aci6n científica e! 
tA re~ido por la objetividad, la racionalidad y la meri-
tocracia. 

Aparentemente, en México se ha considerado el mérito de -

la mujer en el 6rea científica, y se ha encontrado que -

los nombramientos y las calificaciones académicas del pe!. 
sonal dedicado a la investigaci6n, corresponden a la exp~ 

riencia y al desempeño (Eastmond, 1982 1 Tovar 1976}. 

Este argumento, nos haría creer que en México no existen
obsticulos para que una mujer se dcsempefic en la lnvesti

gaci6n. De hecho, Eastmond 1982, reporta que aún en lo 
referente a los puestos, las investigadoras mexicanas, -
ocupan en número considerable puestos importantes, pues -

Inglaterra el 9~ de las investigadoras ocupan los dos -
rangos más ha.jos. 

Sin embargo, lo que si se ha puesto de manifiesto en en-
trevistas realizadas a investigadoras en .México, es el m~ 
nor tiempo del que tiene un hombre para dedicarlo a su ca 
rrera, por los múltiples roles que la mujer tiene que ju
gar simultáneamente - esposa, madre, ama de casa, y cien

tífica - (Tovar, 197G). 

Ahora bien, si suponemos que la responsabilidad profesio

nal unida a la fal!liliar representa un trabajo mucho más -
duro, algunas científicas simplemente no se casan. 

"En general, casi el 50% de las científicas son solteras, 
mientras que la proporci6n de hombres se aproxima al 10% 
en un grupo estudiado en los Estados Unidos~• (21) 

.. 24 • o~'u, · t n op. Cl • 

.. 
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Cole (1979) es uno de los soci6logos de la ciencia que mAs 
atenci6n ha puesto a este fen6meno y al papel de la mujer
en la ciencia. 

Cole (198t)sigui6 las carreras de m6s de 2000 cient!ficos
hombres y mujeres a los que agrup6 en parejas de acuerdo a 
la universidad de la que recibieron su doctorado, Si~u16 • 
su historia durante lapsos de doce y veinte años en los que 
recolect6 datos sobre su vida incluyendo su eoeticiente in
telectual, su estado civil, y familiar y la historia de su 
carrera. Esto inclula sus puestos, cambios de-trabajo, fe
cha de promociones, el prestigio de sus afili&ciones, los
bonores y premios recibidos, su promoci6n a diferentes r&.!! 
cos acad,micos y la historia de sus publicaciones. 

Cole encontr6 que excepto en la promoci&n a puestos de al
to rango acad6mico, babia poca evidencia de una desigual-
dad sustancial entre el estatus formal de las cient!ficas 
y los cient!ficoa despu6a del dectorado. 

En primer lugar, en t6rminos de CI medio, las mujeres se -
comparaban muy bien con los hombrea y de hecho sus califi
caciones eran ligeramente mejores, Cole no encontr6 evide,9 
cia de discri•inaci6n de las mujeres en la admisi6n a est!! 
dios de posgrado en los departamentos de ciencia. Tampoco 
encontr6 discriminaci6n en el otrogamiento de becas para -
doctorado y poadoctorado. 

En los nombramientos de ayudante de investigador, Cole no
detect6 evidencias de que se seleccionaran a los hombres a 
expensas de las mujeres laureadas con el Premio Nobel. 
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A esto concluye que no hay evidencia de que las cieutífi·· 

cas tcn~an menos probabilidades de recibir honores. 

~n donde si cncontr6 diferencias, es en el Ambito de la -

reputnci611 científica, los salarios, la productividad y

la mcmbrecía dentro del n6cleo de la comunidad científica. 

Cole observó que la mu,jer paga un "costo" mayor en el pr2 

ceso de construir unu reputación cicnt1ficu. Con respec

to a sus salarios, observó que las mujeres !!:Unan por lo -

g;enernl menos que los horn!Jres del mismo rango y la misma-

anti ~u edad. 

También ohservó que en todos los grupos estudiados de las 

diferentes áreas de la Ciencia, las mu,ieres publican me-

nos que sus cole~as masculinos, tanto en n6meros ahsolu--

tos de trabajos como en tasas de productividad. 

En otro estudio sobre médicos de Radclifte ( 195(?), se en

contró que las mu,jeres que habían ocupado puestos acaclém.!. 

cos habían publicado mucho menos que sus colegas masculi-

nos y que esto er~ igualmente cierto para las solteras -

que para las casadas. Es decir, que mujeres que estan en

tan buenas condiciones como los hombres (o quiz6s mayores), 

en cuunto a tiempo disponible son sin cmbnr~o, menos pro-

ductivas. ~s difícil atribuir esto a circuustancias refe-

rentes al rol profesional que actualmente ocupan. ~i su -

conductn est6. clcterminadn por su papel, tiene que tratar
se del papel sexual establecido o anticipado en 6pocns an 
tcriorcs de su vida. 
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Las explicaciones a este fen6meno, han sido que las muje

res no pueden dedicarse de una manera muy concentrada a -

sus investigaciones, dado los múltiples papeles y queha-

ceres que desempefia en la casa. Sin embargo, los datos -

de ¿uckerman y Cole (1981), contradicen esta hipótesis. 

Ellos encontraron que las mujeres científicas casadas 

son más productivas que las solteras, aunque ligeramente

menos que las casadas sin hijos. 

Los estudios a este respecto son de alcance limitado y -

no podemos partir de ellos para llegar a conclusiones ge

nerales. 

En los Estados Unidos, se han encontrado diferentes en--

rcmuneraci6n, a excepción del campo de la ingeniería, do~ 

de el promedio de sueldo inicial para las mujeres es ma-

yor que para los hombres. A pesar de ello, el total de in 

genieros graduados en 1977, fueron 5% mujeres, lo cual 

es resultado de la deficiente imágen de los ingenieros en 

ese pals (91). 

En la rama quim;ca, los empleadores que fueron entrevist! 

dos en ese mismo pa!s, manifestaron que pensaban ofrecer

ª las químicas graduadas, un 959' del salario que ofrecie

ran a los químicos. 
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La encuesta termina seiialnndo que "como estos planes pre

decieron a la contratación, la diferencia de remuneración 

no puede reflejar la distinta eficiencia en el trabajo" • 

... (25). 

t!:ste razonamiento utilizado primero poi· los maestros, y -

despu~s empleadores trata de justificar la discriminación 

en la capacitaci6n de las mujeres para ejercer sus profe-

sioncs. Al parecer siguen cosiderando que se casan, tic-

nen hi,jos y abandonan su carrera, o las familias tienen -

preferencia. 

No todas las mujeres tienen eata finalidad. Se ha encon

trado que cuando mas completas son las calificaciones --

profesionales de una mujer, mas probable es que contfouc 

trabajando. Así parece suceder especialmente en las muj~ 

res que actuan en medicina, ciencias naturaics y derecho-

(Alv6rez, 1980¡ ONU, 1976). 

Por otra parte, un esposo que apoye, puede revestir una -

importancia vital :''(26, 27). 

·~5. ONU. op. cit. 

•2•1·. o~u ·t e ,.; o O{lo Cl • 

•21. Lozzof. "Fathers and Autonomy In Woman". En Annals 
New York. Academy of ~ciences. 1973. p. 105. 
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Todas las personas creativas necesitan estimulo y apo•o in
dependientemente de que ae desarrolle en las artes o las -
ciencias. La falta de apoyo constituye un problema bAsico -
para la mujer en todas las sociedades. 

Esto se refiere a la talta de soluciones prActieas al pro-
blema del cuidado de los hijos y la divisi6n de funciones -
en el bogar. 

Las guarderlas infantiles que representan para algunos una 
enorme ventaja, no aiempre resuelven el problema. En muchos 
pa!ses occidentales, incluso cuando existen casas cuna o -
guarder!as infantiles, multitud de mujeres con protesi6n 
prefieren que ae cuide a sus hijos en casa. 

Para que la mujer se dedique a la ciencia, necesita superar 
en gran parte el prejuicio relacionado a las cualidades in
dispeoaablea para ejercer la proresi6n: un esptritu anal1t! 
co y competitivo no va bien con la im6gen de ternura y com
panai6n. 

En algunos paises asiAticoa y africanos en desarrollo no -
existe tal situaci6n. En estas naciones donde el porcenta
je de mujeres analfabetas alcanza mAa del 8~ (91), las ~ 
que han logrado educarse parecen poder satisfacer las ex! 
genciaa aceptadas por la comunidad correspondiente en su 
campo de actividades. Esto quizA resulte extraño a la luz 
de la inaiatencia tradicional en la superioridad masculi
na que existe en tales sociedades. No obstante, hay dos -
factores que hacen que en los paises en desarrollo se a-
capte a la mujer: Primero, eaisten muy pocos profesionales 
calificados, y en especial cient!ticos ( hombrea y 
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mujeres) y se~undo, si l>ien en muchos países de estos se 
considera a la mujer inferior, tambi6n se espera que sea 
un administrador fuerte, trabajador y competente que pu! 
da dirir,;ir las 1?;ranjas y comercializar productos y en -
general demostrar su competencia. (O~U, 1976). 

Tal vez sea más dificil a los mujeres conseguir la igua.! 
dad en sociedades donde se hu cultivado la igualdad en-
tre los sexos. tas sociedades donde la familia suele ser 
aisladn y nuclear necesariamente el papel masculino y fe 
menino dentro del hogar es más intercambiable. 

En Kenya la mujer es sumisa y pasiva en presencia del -
hombre, pero activa, directora y fuerte en su ausencia. 
En las sociedades donde existe un papel claramente defi
nido para el hombre y la mujer y una relaci6n reconocida 
entre ellos, las mujeres se han dado cuenta de las prác
ticas discriminatorias y han aprendido a trabajar dentro 

del sistema (Low, 1973). 

Al respecto, Witing ( 1973), realizó un estudio en l\euya 
con mujeres universitarias, encontró que no es sino has
ta la universidad, cuando la mujer se enfrenta a la com
petencia, y a que se le ha educado en la creencia de que 
ya el hombre es superior y dominante. 

La educación no es considerada "masculina" y despu6s dc
gradunrse, puede ¡:ambiar las tareas del hogar con su ca
rrera con la "Conciencia" de su estatus respecto al hom

bre. 

Otro obstáculo es que en muchos paises y regiones no --
existen cursos preparatorios adecuados en ciencias, lo -
cual plantea l.- problema a muchachos y muchachas, y ade
más los profesores y asesores en ocasiones suelen disun-
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dir a estas 6ltimas de que sigan carreras científicas o de 

otra clase que permiten obtener el titulo universitario (91) 

Finalmente, es interesante señalar que algunas de las muje
res triunfantes que participaron en la Conferencia de Muje
res científicas destacadas, celebrada en los Estados Unidos 
en 1972, se mostraban renuentes a que se les calificara de 
"mujeres científicas". 

Huchas mujeres opinan as! y tienden a minimizar los prejui
cios encontrados y dificultades posibles con que tropezaron 
al combinar el matrimonio, la maternidad y una carrera. A -
menudo sostienen que si una mujer est& dispuesta a trabajar 
duramente, puede tener ~xito. 

Concluyendo, tendríamos que por una parte, los obstáculos -
que se encuentran en la mayoría de las sociedades se refie
ren a los m6ltiples roles ejercidos por la mujer (ama de C.!, 

sa, esposa, madre y profesionista), lo cual no le permite -
dedicar el mismo tiempo que sus colegas masculinos. Esto se 
acOllpaña en algunos casos, de la falta de apoyo por parte -
de la pareja o de instituciones tales como guardertas y es
cuelas que se encarguen del cuidado de los hijos. 

Por otro lado, a la mujer le lleva mayor tiempo y esfuerzo 
en su carrera para ser reconocida por sus logros dentro de 
la comunidad cientlfica pese a sus capacidades, aunque ellas 
mismaa no lo acepten. 

Algunas de las mujeres cientlticas se han negado • recono
cer el esfuerzo que les ha costado lograr cambinar les di
ferentes roles que desempeña, esto no permite tener mayor 
inf ormaci6n sobre los obst6culos que encontraron en el -
trayecto cientlfico. 
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Lo ideal serla que se estimulara la participaci6n conjunta 

de hombres y 111Ujeres en todas las variadas actividades que 

constituyen el hacer de nuestra sociedad. 

"El arte, los negocios, la educaci6n y la cieacia, se enri

quecen mediante la diferente contribuci6n que ambos, hombres 

y mujeres pueden aportar". (Mead, 1943). 



li111. HISTORIA DE LA CIENCIA EN MEXICO. 
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!!!2,TORIA DE LA CIENCIA EN MEXICO: 

El estudio del desarrollo hist6rico de la ciencia en M6x! 
co, no permite seguir el curso de muchos grandes descubr! 
mientos o aportaciones decisivas que hayan sido incorpor_! 
das al conocimiento cient!fico de la humanidad. 

Nuestro pasado cientifico, ha sido pocas veces descrito -
aunque haya corrido paralelo al tiempo. Su desenvolvi--
miento ha tenido lugar en forma misteriosa, casi siempre
en la obscuridad, "como una historia secreta" (121) al -
IDBI'gen de los hechos. 

Juan Jos6 Saldaña, (1984) señala (en un articulo que po-
d.ria considerarse un sumario de la dificultad que entraña 
el introducirse al paaado científico de nuestro pueblo) -
que "en las numerosas historias generales de las ciencias 
y de la tecnologia que existen, los paises latinoamerica
nos no tienen lugar". 

En M6xico, como en los demAs paises latinoamericanos, te
nemos una historia científica y t6cnica. Esta, ha sido -
recogida en alguna 111edida, pero dista mucho de formar PB!: 
te de nuestra cultura nacional. 

Algunos son los que se han empeñado en reconstruir este -
pasado: Francisco Flores, Jos6 Joaquín Izquierdo, Germln
Somolinos, Modesto Bargall6, Francisco FernAndez del Cas
tillo, Enrique BeltrAn, Eli de Gortari y Elias Trabulse. 

A pesar de ello, los docU111entos, escritos, archivos, y -
bibliotecas institucionales y los que pertenecieron a --
nuestros científicos, aparatos, laboratorios, etc. se en
cuentran, en su mayoría, en estado de descuido o abandono, 
con el consiguiente riesgo de una p6rdida definitiva. --
( 106). 
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La importancia de tratar este tema, consiste en que al -
conocer el pasado, y el transcurso de la actividad cien
tifica en nuestro país, llegamos a entender el estado -
presente de dicha actividad. 

No trataremos este tema en forma extensa, simplemente -
señalaremos los principales acontecimientos, que tuvie--
ron lugar a partir de la "Ciencia Indígena", porque como 
mencionrunos anteriormente, la historia de la Ciencia en
Mlixico, es un terreno que estA sujeto a exploraci6n y es 
sumamente amplio. 

DESARROLLO DE LA CIENCIA INDIGENA. 

La actividad científica entre los pueblos de mesoam6rica, 
fu6 resultado directo de las actividades que el hombre -
ejecutaba en la práctica de los oficios y las artes. Su
fuente se encuentra en la experiencia, sus fines eran i~ 
mediatos. 

Esto significa que las t~cnicas y los conocimientos, te-
nian que ser mostrados directamente e imitados en la pr'~ 
tica, antes de que pudieran ser aprendidos por medio de -
la memoria. 

La primera expresi6n de los conocimientos fu6, entonces,
oral en un principio, para llegar a transmitirse en post.!:_ 
rioridad, en forma escrita. 

Los antiguos mexicanos, se dieron cuenta de que en la me
dida en que podlan entender la naturaleza, lograban mejo
rar los resultados de su actividad prActica y adquirlan,
as1, cierto dominio de la naturaleza. 

Los rudimentos del pensamiento cientifico, no llegaron -
a abarcar lllls allA de la maestr1a en la t6cnica de las -
artes y oficios. 
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Durante mucho tiempo, el t6cnico empirico, en cuya activi 
dad material se encontraba contenido el germen de la cie!!_ 
cia, dispuso 6nicamente del recurso de la expresión oral
y del ejemplo, para conseguir que los conocimientos adqu_! 
ridos se mantuvieran a trav6s del tiempo, y de generaci6n 
en generaci6n. 

De esta manera, la fabricaci6n de utensilios y la forma -
de emplearlos, ten!an que ser aprendidos por imitaci6n -
Y adiestrruniento, ya que no era posible todavía la elabo
raci6n del desarrollo te6rico que permitiera otra forma -
de aprendizaje. 

La reproducci6n del conocimiento por parte de generacio-
nes sucesivas dependi6 de la habilidad individual para --

enseñarlo y aprenderlo de un modo preciso. Pero no tu6 -

sino hasta la invenci6n de la escritura, cuando tu& posi
ble la exactitud general en la comunicaci6n del conoci--
miento. 

La escritura, ademAs de prestar al hombre la forma de -
transmitir sus conocimientos precisa y permanentemente,
permiti6 el avance de dichos conocimientos. 

El lenguaje hablado y la escritura surgieron y se desa-
rrollaron en relaci6n estrecha a indisoluble con el tra
bajo del hombre y con su organizaci6n social. En las di
versas regiones de la tierra, la escritura jerogllfica -
apareció en el periodo de transici6n de la organizaci6n
en clases a la sociedad dividida en clases, o sea en la-
6poca de la Revolución Urbana. 



En el M~xico antiguo, los primeros testimonios de la es
critura, se encuentran en las ruinas de Monte AlbAn. Al
parecer, el desarrollo de la escritura entre los distin
tos pueblos de M6xico 6nicamente lleg6 hasta la etapa -
jeroglífica, a excepci6n del pueblo Maya, que logro' el -
comienzo de la fase si1Abica-alfab6tica, manejada 6nica
mente entre los sacerdotes y sus servidores. 
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El contenido de los libros Mayas, era muy variado, y --

ru6 una desgracia que hubieran sido quemados por los esp! 
ñoles, con el prop6sito de hacer desaparecer tal idola-
tría y de suprimir toda memoria de sus antiguos ritos -
( 121). 

Unicamente se rescataron tres testimonios: El C6dice de
Dresde, que es un tratado de Astronomía; el C6dice Pere
siano, constituido por textos rituales, y el C6digo Co.!:, 
tesiano que es, en su mayor parte, un libro adivinato--
rio. 

El desenvolvimiento de los pueblos de M6xico, antes de -
la llegada de los españoles, fu6 notable a nivel cultu-
ral. Entre sus hazañas científicas se incluyen: elsis-
tema vigesimal de numeraci6n y notaci6n simb6lica, la ia 
venci6n del uso del cero, el.calendario, de una preci--
gi6n semejante al Gregoriano, las observaciones y cllcu-• 
los astron6micos, la fabricaci6n del papel, la prepara--
ci6n del hule y su empleo en la elaboración de varios o!! 
jetos, el conocimiento de los vegetales y la multitud de 
usos que les encontraron, la medición y el trabajo de -
los metales y de sus aleaciones. 

Algo semejante puede decirse de sus construcci.ones civi
les, de sus artesanías y de los procedimientos quimicos
que utilizaban para obtener sal, sacarosa, bebidas fermea 
tadas y pigmentos. 
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Con la conquista y colonizaci6n de M'xico, durante el si 
glo XVI, nuestro pais se incorpora a la cultura occiden
tal en el momento crucial de su desenvolvimiento cientí
fico y fue participe y beneficiario de 61, justo en el -
momento en el que la eclosi6n se empezaba a hacer sentir 
alimentada por el cúmulo de logros y datos de muchos si
glos de observaci6n y experimentaci6n que Am6rica hered.! 
ría a trav6s de sus conquistadores. 

De la misma forma, la perspectiva de la ciencia europea
se ampli6 enormemente con el conocimiento y el estudio -
de los avances realizados por las culturas aut6ctonas en 
ese campo. 

Pese a la destrucci6n llevada a cabo por los conquistad.2 
res, que no fu6 sino el producto de la controntaci6n y -
de la fusi6n ~iolenta de dos cosmovisiones diferentes, -
la ciencia prehisp&nica logr6 impresionar fuertemente -
a los nuevos colonizadores. Los c6dices y monumentos -
que sobrevivieron, as! como las cr6nicas primitivas es-
critas ~or los europeos, permiten hacernos una idea del 
alto grado de evoluci6n alcanzado por las producciones ~ 
cient1ficas y t6cnicas de nuestros antepasados. 

Durante. los tres siglos coloniales, el desarrollo del ª! 
her. cienttíico, se vió entorpecido por la superstici6n,
la persecuci6n, la censura y el dominio eclesi'8tico de
la educaci6n. 

Sin embargo, la Ciencia mexicana no carece de continui-
dad y ha estado sujeta desde la llegada a los españoles
ª una aceleraci6n que en ciertas etapas no es muy noto-
ria. Los datos acumulados, las teortas, y las experien-
cias logradas, pasaron de una comunidadcientifica a otra 
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posterior, y es a 'artir del siglo XVIII, cuando los ob! 
táculos de la ~poca colonial, se debilitan y nuevas co-
rrientes de apertura permitieron una mayor libertad de -
expresi6n. 

Podemos considerar el período de 1521-1580, como el lap
so de aclimatación de la ciencia europea en M6xico. Se
caracterizó por loa estudios botánicos, zool6gicos, geo
grAficos, m6dicos, etnográficos, y metal6rgicos. 

La sistematización que se intentó en estos campos, cae -
dentro de los esquemas taxonómicos de la tradición orga
nicista y aristot~lica. 

Desde 1580, basta aproximadamente 1630, cambió lentamen
te la tónica con la aparición de textos que apuntan teo
r1as astrológicas y alquimistas de marcado corte herm6t! 
co, as! como obras elaboradas de acuerdo con las teorías 
mecanicistas del siglo XVI. 

Desde medianos del siglo XVI, y en coincidencia con .la -
fundación de la Real y Pontificia Universidad de M~xico, 
aparecen los primeros n6cleos cient1ficoa de importancia, 
los cuales reflejaron los intereses de su ~poca. 

De 1680 a 1750, hubo un aumento en ei" ritmo cient1fico. 
Se introduce la corriente mecanicista de pensamiento, 
gestando las principales ideas del lapso siguiente. 

A partir de ese momento, han habido tres 6pocas durante-
las cuales han existido las condiciones necesarias para
que se intensificara le actividad científica. La primera 
de ellas,comprendi6 las tres áltimas d6cadas del siglo -
Xvlll y la Primera del IX; la segunda abarc6 el 61--



timo tercio del aglo XIX y los primeros años de XX; la -
tercera, en la cual nos encontramos se inici6 hace unos-
50 años. 

PRIMER PERIODO: FINES DEL SIGLO XVIII- PRINCIPIOS DEL -
XIX. 

Este periodo corresponde a los acontecimientos econ6micos 
y sociales que precedieron y acompañaron la toma del po-
der por la burguesía en Francia, el comienzo de la Revol~ 
ci6n Industrial en Inglaterra y Holanda, y la independen
cia de los Estados Unidos. 

Como consecuencia de dichos acontecimientos, en España -
se implant6 la libertad de comercio, se redujeron los tr! 
butos, se confiscaron muchas propiedades eclesiásticas -
Y la Iglesia estuvo obligada a contribuir en los gastos -
de la hacienda p6blica. Esto tuvo como consecuencia, la -
realizaci6n de algunas reformas liberales en el r~gimen -
político en sus colonias americanas. 

Por otro lado, en M6xico se inici6 la secularizaci6n de -
la enseñanza y se introdujeron la ciencia y la tilosof{a
modernas. 

Ei resultado fue que se produjo un auge inusitado en la -
investigaci6n cientifica, y cobr6 mayor vigor el movimie
to politico en favor de la Independencia. 

La secularizaci6n de la enseñanza, permiti6 la existencia 
de instituciones educativas emanicipadas de la dependen
cia eclesiástica. Esta di6 principio con la fundaci6n del 
Colagio de las Vizcaínas en 1767, en donde se impartieron 
artes y oficios para mexicanos. 
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A dicha fundacilm siguieron pronto las de otros estable
cimientos igualmente laicos: la neal Escuela de Cirugía, 

que comenz6 sus actividades en 1770, y fue bien conocida 

por la aptitud de los cirujanos romanicistas que se pre

pararon en sus c&tedras. 

La Academia de las Artes de S~n Carlos, en 1781, que fu& 

el primer centro eucativo, dedicado a la enseñanza de -

la escritura y la arquitectura. 

El Jard1n BotAnico, inaugurado en 1788, en el cual se e! 

tableci6 la enseñanza de la botAnica y se cre6 una cAte

dra, que despert6 el inter&s por las Ciencias Naturales. 

Se estableci6 el Real Seminario de Miner1a, sin duda el

de mayor envargadura científica en 1792. Famoso por sus

enaeñanzas científicas, sus investigaciones de laborato

rio y sus exploraciones t&cnicas. En este establecimie!! 

to se perfi16 la fisonomía laica que iba a adquirir el -

desarrollo científico de M6xico al triunfar el movimien-

to liberal de la Reforma. 

Las materias que sé impartieron en dicho Seminario, tu6-

ron la aritm6tica, Algebra, geometría, topografía, dioA

mica,lidrodinAmica, química, minerologia, metalurgia, 

t&cnicas de geología. Adom6s, cont6 con laboratorios de-



tísica, que poseía modelos de máquinas, hornos, y utensi

lios diversos de minerolog{a química. Estos fueron los -

primeros laboratorios científicos modernos que hubo en -

M6xico, y que permitieron el desarrollo de investigacio-

nes y trabajos de laboratorio. 

Este Colegio coadyuv6 a que aumentara la circulaci6n de -

libros cientlticos, para divulgar las ideas modernas, y

fue el conducto, para dar a. conocer y utilizar las vent,! 

jas de muchos aparatos e instrumentos, tanto dentro de la 

investigaci6n experimental de laboratorio, como las expl_2 

raciones de campo. 

En este período, el desarrollo de las ciencias y su apli

caci6n al estudio de los muchos problemas existentes en -

nuestro país, tuvo que fundarse en la convicci6n de que -

la raz6n sirve para conocer la realidad y no para dismi-

nuirla en vanas especulaciones. Así, el primer objetivo -

consisti6 en establecer, de modo definitivo, la separa-

ci6n entre la Ciencia y la Teología, para poder iniciar

entonces, el camino de la actividad científica. 

El hombre de ciencia mexicano del siglo XVIII, respondía 

a una profunda necesidad nacional, al intentar hacer un

inventario de la riqueza material y cultural de M'xico -

y su contacto directo con los investigadores de muchos -
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paises europeos, le permiti6 adentrarse a las concepcio-

nes de mundo, correspondientes a la universalidad de la -

ciencia Moderna. Esta emancipaci6n intelectual, sirvió -

como antecedente para la emancipaci6n pol{tica. 

Mediante la asimilación de la Ciencia Moderna, no s6lo -

se renovaron y enriquecieron loe conocimientos sobre M6x! 

co, sino que con ellos se fortalecieron, los lazos con la 

realidad política, econ6mica y social de nuestro pa{s. 

Por ello, en este movimiento de pensamiento se racionali

zaron las necesidades que integraron despu6s la fuerza i~ 

pulsora de la independencia. 

La ciencia moderna, se cultivó inicialmente de una mane-

ra privada, y luego se propagó a los centros seculariza--

dos. 

Dentro de la corriente de estas ideas modernas, debemos -

hablar de la enseñanza impartida por los jesuitas antes -

de ser expulsados. Sus nociones y tendencias fueron el -
atomismo, las nociones Ne.rtonianas sobre la gravitación -
universal, el desc.r6dito al sistema geodntrico (aunque -
sin aceptar explícitamente las ideas de Cop6rnico), la g~ 
neraci6n seminal, la existencia de les manchas solares,el 

reconocimiento de las nuevas estimaciones hechas sobre -
las distancias de los planetas y estrellas,la orientación 
hacia la observaci6n y el experimento, y la critica del -

argumento de autoridad. 
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Tendríamos entonces, en esta ~~oca (de 1750 a 1810 aprox) 

un auge cientlfico que se reflejó en el terreno de la -

química, la metalurgia, la geología, la medicina, la es

tadística y la geografla. 

La violenta crisis de 1810 a 1821, frenó transitoriamen

te el ritmo de la labor científica, auQque no logr6 ex-

tinguirla. 

Tras la Independencia de M6xico (1821), hasta 1850, la -

ciencia mexicana vivi6 en buena medida el vigoroso empu

je ilustrado, pero siempre sujeta a la inestabilidad po

lítica y social. 

Mientras el ritmo de reconocimiento científico estaba -

sufriendo una aceleración vertiginosa en Europa, México 

debía organizarse como nación en lo interno y en lo ex

terno. 

En el campo de la ciencia prevalecían la geolog!a, la -

física, la química y la biología. Las aportaciones de

Lamarck y Darvin, formaron la nueva concepción de la "! 

turaleza. Y en el terreno de las ideas, se estableci6-

la concepción de la transformación de la sociedad humana, 

en el carácter de sus relaciones de producción, lo cual 
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trajo aparejado el esclarecimiento de las leyes y las co2 

diciones que gobiernan el cambio de sus instituciones ec~ 

n6micas y sociales. 

Pese a ello, una vez consumada la independencia, con la -

traici6n del movimiento popular sostenido por los campes! 

nos insurgentes, los graves conflictos sociales y políti

cos que se suscitaron debido principalmente al hecho de -

que se mantuvo inc6lume el r~gimen económico, comunzaron

los despojos por parte de las potencias imperialistas que 

provocaron una sucesión continua de luchas armadas en las 

cuales tuvieron que concentrarse todos los esfuerzos. A -

resultas, la actividad cient!fica declin6 notablemente, -

frustrándose as! las posibilidades que se hablan creado. 

SEGUNDO PERIODO: ULTIMO TERCIO DEL SIGLO XIX, PRINCIPIOS 

DEL XX. 

A pesar de la inestabilidad del país, desde 1850 en ade-

lante, el impulso positivista ab~i6 a la ciencia mexicana 

una n~eva 6poca de productividad. Las comunidades cientí

ficas, lograron fundar instituciones de gran valla y re-

vistas tales como la Naturaleza, los Anales de Fomento, -

o el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía o Esta

distica. 
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Esta segunda &poca, empezó con el triunfo de la revoluci6n 

popular, nacional y liberal que puso en vigor las leyes -

de Reforma (1859), mediante las cuales ee suprimieron los

fueroa eclesi&sticoa y militares, se estableci6 la admini! 

traci6n civil de la justicia; se desamortizaron las propi! 

dades del clero. La separaci6n de la Iglesia del Estado, -

ocasion6 que se abolieran los conventos y las 6rdenes rel! 

giosas, instaurándose la libertad de cultos. De esa mane-

ra se transformaron los cimientos econ6micos de nuestro -

pats, y se consigui6 un gran avance en los otros dominios

de la vida social. 

Al mismo tiempo, se declar6 obligatoria y gratuita la en

señanza primaria, mejorándose considerablemente la ense-

ñanza media y la educaci6n superior. 

Se fundaron varios institutos de investigaci6n y socieda

des cient1ficas que promovieron la ejecuci6n de una gran

cantidad de trabajos cient!ficos. De esta manera, hubie-

ron condiciones favorables para el desarrollo de la cien

cia que permitieron la obtención de muchlsimos datos uti

lizables como materia prima para la investigaci6n poste-

rior. 

Entre las instituciones fundadas estAn el Observatorio -· 

Nacional y la Academia Nacional de Ciencia y Literatura, 
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cuyas ideas y principios se derivaron del positivismo Co!! 

teano, el cual sent6 ~as bases para el desarrollo de la -

Ciencia contempor&nea. 

La enseñanza positivista no se pudo extender a todos los

habitantes del paie, y termin6 por quedar confinada a n6-

cleoe reducidos. 

bas aportaciones científicas hechas en la 6poca positivi! 

ta, fueron fundamentalmente, acumulaciones de otras. Sus

trabajos de recopilaci6n, indispensables para la investi

gaci6n, aun cuando abarcan y representan una etapa prima

ria, modificaren las condiciones del desenvolvimiento de 

la ciencia en M6xico, acumulando libros, instrlllllentos y -

aparatos para hacer posible la transmisi6n del conocimie! 

to. No obstante, nunca se llegó a la fase de elaboraci6n

cientifica en sentido estricto y por consiguiente la cien 

cia sigui6 atrasada notablemente con respecto a la euro--

pea. 

Las aportaciones positivistas alcanzadas fueron número--

sas en lo que se refiere a la fundaci6n de organizaciones 

científicas e institutos de investigaci6n: la Sociedad -

filoiátrica, el Hospital Ju&rez, la Sociedad de ~utmica,

la Comisi6n del VQlle de M6xico, el Observatorio Astr6no

mico Nacional, la Asociaci6n M6dico Quir6rgica Larrey, -

la Mission Scientifique ou Mexique et dens L'Amerique Ce!! 

tral y otras. 
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Los mexicanos que tuvieron la oportunidad de estudiar en-

las grandes universidades europeas, trajeron la influencia 

de los escritos de los enciclopedistas. Propusieron la -

aplicaci6n de la tecnología de esos años en la construcci6n 

de ferrocarriles y puertos, comunicaciones telegrAficas e

industrialización como el camino de modernizar al pais. 

Estos avances, fueron detenidos antes de la etapa de elab~ 

raci6n científica por el gobierno porfirista, que destruy6 

las bases liberales del movimiento de Reforma. Permiti6 -

que la Iglesia recuperara buena parte de sus propiedades y 

privilegios, facilit6 el dominio extranjero sobre el comer. 

cio, las minas y las industrias incipientes, y reprimi6 -

las manifestaciones de campesinos y trabajadores sometidos 

a la explotaci6n. 

La ~poca actual de florecimiento de la investigac16n cien

t!fica se produjo despu6s de la Revoluci6n Mexicana. 

TERCER PERIODO: DESPUES DE LA REVOLUCION MEXICANA HASTA -
LA FECHA. 

En nuestro tiempo, es cuando la Ciencia ha llegado a edqu! 

rir plenamente su funci6n dentro de la sociedad. Se ha 

producido una grao aceleración en todas las actividades 

cient!ricas y en sus aplicaciones t6cnicas. 
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Los acontecimientos que giraron en torno al avance cientlf! 

co y tecnol6gico en México durante lo que va del siglo son: 

Los cambios sociales producidos por la Revoluci6n Mexicana. 

La masiva migraci6n del campo a la ciudad y a las nuevas z~ 

nas de riego. 

La creaci6n de universidades y de institutos y centros de -

investigaci6n. 

El paso de varios miles de mexicanos por universidades ex-

tranjeras. 

La llegada al pals de inmigrantes altamente calificados que 

buscaban refugio de la persecuci6n nazi y franquista. 

Desde el comienzo de la Revoluci6n Mexicana, hasta la Pres! 

dencia de LAzaro Cárdenas (1934-1940) la universidad y los

centros de enseñanza funcionaban con grandes dificultades y 

pobreza • 

Sin embargo, la Universidad Nacional de M~xico, cuyas acti

vidades se encontraban interrumpidas desdo 1861, reanud6 -

sus labores en 1910, con bases totalmente distintas a las -

que tuvo la Real y Pontificia Universal, tomando un nuevo -

cauce. En 1929, obtuvo su autonomía. 
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En 1912, se lleva a cabo el Primer Congreso Científico -

Mexicano en donde se manifiestan los esfuerzos cientifi--

cos de los cincuenta años anteriores, y en donde se ve un 

claro síntoma de una nueva ~poca para la ciencia mexicana. 

A partir de entonces, la especializaci6n se acent6a nota

blemente y las investigaciones en prActicamente todas las 

Areas de la Ciencia se multiplican con rapidez. Nuevas -

instituciones sustituyen a las anteriores y otras se crean 

para dar cabida al crecimiento del saber. 

La Escuela Nacional de Agricultura, fue fundada en 1845 -

y en mayo de 1924, se traslad6 a Chapingo, iniciando de -

nuevo sus cursos. 

Aparecen revistas consagradas a la difusi6n de articulos

cient ificos tales como el Ateneo Mexicano, El Registro -

Trimestre, y la Revista Mexicana. 

La propia necesidad de expanai6n de las universidades y -

las demandas, cada vez mas variadas, obligaron a la fund,! 

ci6n de nuevos institutos y centros de estudios superio--

res. 

Así, la Facultad de Altos Estudios de la UNAM se convir-

ti6 en 1925 en Facultad de Filosofía, 9n la que se sigui6 
impartiendo eneeñanza científica hasta 1930,fecha en que 

se cre6 la secci6n do ciencias, que fuera en 1939, la ac
tual Facultad de Ciencias. 
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En los años 30 se crearon el Instituto de Física de la -

UNAM, el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropica-

les y los Institutos de Investigaciones Sociales, Econ6mi 

cas, Jurídicas y Bst~ticas. 

En 1937, el presidente Lázaro CArdenas, funda el Institu

to Polit6cnico Nacional. 

~n 1959, se constituy6 la Academia de la Investigaci6n -

Cient1fica con el objeto de promover la investigaci6n y -

la difusi6n de la ciencia eta Mbico. 

El proceso acumulativo dentro de la educaci6n, alimentado 

por la explosión demogrAfica, ha causado el crecimiento -

arrollador de las universidades. 

Por lo tanto, no nos proponemos señalar todas y cada una

de las instituciones que se encargan de la educaci6n sup! 

rior. Solamente señalaremos que existen 252 institucio-

nes públicas y privadas de educaci6n superior en el.país, 

63 de las cuales son universidades. (CONACYT, 1981). 

Se estima que "de 1940 a 1970 entre 30 mil y 40 mil mexic! 

nos, la mayoría de ellos hijos e hijas de familias acom~ 

dadas, hicieron sus estudios de posgrado en las univers! 

dades norteamericanas. 
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Se calcula ademAs que ? mil mexicanos hicieron estudios -

de posgrado en Francia, tambi~n de 1930 a 1970, sin con
Jf 

siderar los años de guerra". ( 28 ). 

Todos estos acontecimientos, además de la inmigraci6n --

francesa durante la segunda mitad del siglo pasado, la l! 

banesa, en el presente siglo, la judta, y la inmigraci6n

republicana española, fueron contribuyendo al desarrollo

del campo de conocimiento. cientifico, cada vez mAs com

plejo y especializado. 

Dado el crecimiento tan amplio en este campo, se cre6 el

CONACYT, a fines de 1970. Naci6 no s6lo porque exist!a 

conciencia del atraso científico y tecnol6gico del pa!s,

(que era y es considerable con respecto a los paises sub

desarrollados) sino adem6s como probable soluci6n a las -

necesidades pol!ticas en 1968. 

El CONACYT, es un organismo descentralizado, no sectoria

lizado que depende directamente de la Presidencia de la -

Rep6blica y su Director General es el asesor cientlfico -

del Presidente. 

Jf 
28. CONACYT. "Programa Nacional de Ciencias y Tecnología: 

1978 - 1982". 
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EstA regido por una junt~ directiva integrada por 15 mie~ 

bros permanentes y cuatro temporales. Son miembros perm! 

nentes ocho secretarios de Estado, ol Rector de la UNAM -

el Director del IPN y el propio director del Consejo. 

Son miembros temporales, dos rectores o directores de uni 

versidades o institutos de enseñanza superior de diversos 

Estados de la Rep6blica, el titular de un organismo del -

sector parestatal y un representante del sectol' privado. 

En el Programa Nacional de Ciencia y Tecnolog!a (1978 ---

1982)1 se menciona, que el CONACYT, investiga las necesi

dades tecnol6gicas de los sectores productivos y educati

vo, dialoga con la comunidad cientifica, tecnol6gica y -

universitaria, y la apoya en sus demandas y necesidades -

de expansi6n, as! como fomenta el desarrollo de la inves

tigaci6n y asesora al Estado en la atenci6n de los compl_! 

jos y cambiantes problemas que plantean la Ciencia y la -

Tecnolog1a. 

Por otra parte, se encarga de la formaci6n de recursos hu 

manos que consiste en capacitar t6cnicos y cientificos 

en diferentes Aréas, pero no exclusivamente a .. nivel pos-

grado. 

El programa de 1978-1982 1 consider6 la politica econ6mica 

dirigida a la producci6n de energ6ticos convencionales y-



no convencionales, a la necesidad de lograr la autosuti-

ciencia alimenticia, la urgencia de mejorar la salud p6-

blica en toda la nación, combatir el desempleo, y alcan

zar la autosuficiencia cientifica y tecnológica. 

Nuestra ciencia a6n es incipiente, y para lograr los ob

jetivos anteriormente mencionados, se requiere de una -

planeaci6n minuciosa sobre lo que en un futuro podr!amos 

alcanzar. 

Varios son los obstAculos a los que nos enfrentamos en -

este terreno, entre ellos se encuentra: (46). 

1•- Deficiente articulaci6n entre la ciencia y la tecnol! 

gia, y la producci6n de bienes y servicios. 

2.- La ausencia de mecanismos efectivos de cooperaci6n in 

ternacional. 

3.- La transferencia de tecnología inadecuada. 

4.- La falta de infraestructura informativa satisfactoria 

que facilite la toma de decisiones en la selección de 

tecnologías. 

5.- La relativa escasez de recursos humanos capacitados -

para la investigación y el desarrollo experimental. 

92 
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6.- Lo reducido del gasto nacional en estas actividades, 

y la dificultad para adquirir y dar mantenimiento -

al equipo cient1fico. 

M6xico es un pa1s que se ha visto en la necesidad de tr!_ 

tar de atender tanto necesidades de tipo social (salud,

vivienda, educaci6n, empleo) como empresariales. 

Los problemas y obstáculos que deben ser enfrentados son 

variados. 

Las prioridades que asign6 el CONACYT hasta 1982, inclu-

yeron los siguientes puntos. 

1.- El 6nfasis inicial de CONACYT, sobre las ciencias b.t 

sicas,ae extendi6 a las aplicadas y a la tecnolog!a

con gran inter6s de colaborar con industrias naciona 

les. 

2.- Canaliz6 una cantidad creciente de recursos humanos

al sistema nacional de Ciencia y Tecnología. 

3.- Propici6 el aumento radical en la disponibilidad de

recursos humanos, para investi¡aci6n que tendrá efes_ 

to a mediano y largo plazo en el sistema de Ciencia

Y Tecnología. 
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, 
El def!cit de recursos humanos capaci~ados, en comp! 

raci6n con otros paises (Ver Tabla No.5) es signifi-

cativo. 

4.- Trat6 de crear una cultura cient!fica con el objeti

vo de convertir el desarrollo científico y tecnológi 

co en un valor social y no solamente econ6mico. 

5.- Se di6 prioridad para mantener un acelerado programa 

de tormaci6n de recursos humanos, con 'ntasis de en

trenamiento en el pa{s, y de proveer una adecuada i.!! 

fraestructura a los nuevos investigadores. (Ver Gr&

lica No. 1). 

La actual infraestructura cienttfica y tecnol6gica de M! 
xico, podrla definirse como el siguiente conjunto de --

elementos: 

- Universidades, institutos de educaci6n superior y tec

nológicos. 

- Institutos y centros de investigación y servicios in-

dustriales. 

- Laboratorios de certificación, control de calidad y me 

trologla. 

- Centros especializad.os de informaci6n t6cnica. 
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- &nprcsa de ingeniería y consultoría. 

- Vnirtadcs de investi~aci6n y desarrollo de las empresas. 

- Infrucstructura a jurídico-le~al en materia de ciencia 

y tecnolo~ia. 

~in embargo, "la infraestructuru es incipiente y no cxis 

te una apropiada masn crítica de recursos hwnanos ·\29). 

Ante todos estos inconvenientes, el investigador tiene un 

papel importante a realizar. 

Con frecuencia, la investigación en Ciencia Básica sirve

de apoyo a los avances tecnológicos y a numerosos proce-

sos de aplicación práctica. Ejemplo de estos avances, -

se han logrado en el campo de la ingeniería gen6tica de

plantas como el maíz y el trigo, el control biológico -

de plagas, el conocimiento del sistema cardiovascular, -

etc. 

Muchos de estos avances se lograron con base en investi-

gaciones que no tenían ninguna relación inmediata con los 

problemas prácticos que ayudaron a resolver. 

•29. Flores e:. "La Ciencia y la 1'ecnolo~ía en M6xico". 
1982. 



Néxico tlclie aplicar sus cner.!i;Ías y recur~os inteligente

mente, impulsando y preparando nuevos cuuclros, y asimi-

lando ideas a la ciencia aplicada y la tecnolot~Ía. 

El desarrollo Lecnol6gico y científico propiciará una -

mayor independencia econ6ruica y política (dentro de lo

posible), permitiendo la difusi6n de cultura, la soluci6n 

a problemas prácticos de nuestra poblaci6n, y encontrando 

la forma más adecuada de administrar nuestros recursos na 

turnlcs. 
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HISTORIA DE LA MUJER CIENTIFICA EN MEXICO 

A lo largo de la historia se aprecia como la educaci6n

de la mujer ha quedado marginada. El mundo de la crea-

ci6n, la cultura, las ideas y los descubrimientos fue-

ron asequibles s6lo a un grupo reducido de mujeres, --

quienes, pese a sus aportaciones no han sido considera

das como sujetos de la Historia. 

Uno de los motivos de haber incluido este capitulo, es

tratar de aportar algunos datos sobre las circunstan--

cias que mujeres mexicanas de otras 6pocas entrentaron

para poderse dedicar ya no digamos a la ciencia, sino -

a estudios de tipo superior en general. 

Mencionamos con antelaci6n que la partic1paci6n de la -

mujer en el CBllPO cientitico a nivel mundial, no ru6 º.!!. 

toria sino hasta el siglo XX. 

Por otra parte, y especlficamente en el caso de M6xico, 

todavla nos falta intormaci6n sobre nuestro pasado cie.!! 

tlfico y a6n mis sobre lo que han creado las mujeres -

en este contexto. 

Aunado a ello, el desarrollo de la ciencia en nuestro -

pa{s es incipiente y ha sido un reto más que enlrentar. 

Por ello y por d~ferentes razones, los investigadores -

mexicanos en general pueden considerarse COllO pionero•-
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en su lirea, y es en la actualidad, cuando c?nstituye una ta

rea, comenzar nuestro testimonio cientlfico. 

LA MUJER EN LA EPOCA PHEHISPANICA Y LA COLONIA. 

En la 6poca prehisp!nica encontramos que el sistema educat! 

vo de los pueblos azteca y maya, se orientaba hacia la for

maci6n del var6n en los establecimientos públicos, mientras 

que la mujer recibía su instrucci6n por parte de la madre -

en el hogar. 

Sin embargo, el papel de la mujer indígena fu6mcisivo den

tro de la colectividad. En las sociedades agro-alfareras, -

que aparecieron en algunas regiones de Am6rica Latina hacia 

el año 2000 antes de nuestra era, la mujer realizaba junto

al hombre, el trabajo de la siembra, y recolecci6n de la e! 

secha. 

As! mismo, contribuy6 a la creaci6n del regadío artificial

sobre terrazas escalonadas. 

En Am6rica Latina, las mujeres lograron un alto grado de -

participaci6n en el &rea tecnol6gica, con la elaboraci6n de 

vasijas, ollas, jarras, que facilitaban la coacci6n r&pida

y segura de los alimentos. 

En el hilado y el tejido, alcanzaron tambi~n, un notable -

adelanto cultural. Su materia prima era el algod6n y la la

na de llama. Lo mismo puede decirse en lo referente al 

trabajo de cestería (canastos y estuches), el tallado de --
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madera (cajitas, muñecas y máscaras) y en el proceso de ela 

boraci6n de metales, conocido por los lndigenas del antipl! 

no colombiano, peruano y boliviano (IH vert, 1946). 

Poco antes de la conquista española la situación de la mu--

jer comenzó a cambiar su status 

des. 

dentro de las comunida--

La formaci6n .de los Imperios Maya, Inca y Azteca, significó 

al inició de la estratifi.caci6n social y el surgimiento de

un embrión de estado, y todav!a no existen estudios acerca

de cómo este tipo de dominaci6n repercutió en la p6rdida -

de derechos por parte de la mujer. 

La cultura americana racilit6 una rápida colonización por-

parte de los españoles. El grado de adelanto agrícola, al -

!arero y minero-metal6rgico del indlgena ru6 tomado por el

español quien lo introdujo al mercado mundial capitalista. 

Las mujeres ind{genas siguieron practicando la econom{a de 

subsistencia y produciendo valores de uso, pero sus produ.!:_ 

tos fueron incorporados abruptamente al r6gimen de explot!. 

ci6n mediante el uso de la violencia. 

A medida que se afirmaba el patriarcado durante la colonia, 

la mujer indlgena y mestiza comen~6 a s~r relegada a un &,! 

gundo t6rmino. Estuvo sometida a un régimen de opreei6n, -

mantenida en la ignorancia y marginada de la actividad po

lltica. 
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El acceso a la educación era posible sólo a mujeres con un

nivel socio-económico alto. Para este fin, se formó la Fun

dación del Colegio de Niñas de Texcoco y despu6s el de Uue

zotzingo, Oliemba, Cholula y CoyoacAn.(130). 

En estos Colegios, estudiaban lectura, escritura, matemAti

cas elementales, m6sica, religión y labores femeninas. Este 

fin tambi~n era perseguido en las escuelas llamadas "Amigas" 

o por Conventos y Beatarios, de acuerdo con los intereses 

culturales de algunas mujeres, y si podía darse el lujo, P! 

gaba clases particulares de gramática latina y castellana. 

El acceso a los Colegios Mayores y Universidades fue reser

vado a los varones. Este es el caso de la Heal y Pontificia 

Universidad de M6xico, fundada en 1551, con el sello esco-

l6stico. 

La 6nica manera de poder instruirse a nivel superior, era -

ingresando a los Conventos o a trav~s de medios autodid!ct! 

cos. 

Tal es el caso de Sor Juana In6s de la Cruz, qui~n en uno -

de sus escritos describe el esfuerzo de estudiar por si mi! 

ma, sin compafieros, ni maestros: "leer y m&s leer, estudiar 

y más estudiar, sin mas maestros que los mismos libros; ya

se ve cuan duro es estudiar, en aquellos caracteres sin al

ma, careciendo de la voz viva, y de la explicaci6n del maes 

tro". •(30). 

•30. Citado por Muriel J. "Cultura Femenina Novohispana" 
1982. 
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La forma_ de instruirse entonces, era median~e el esfuerzo 

personal, el deseo íntimo de saber, conocer, aqu~llo que

tenía importancia en sus vidas. (86). 

Durante el siglo XVI, se formaron tres instituciones que

atendían (aunque con grandes deficiencias) la educaci6n -

elemental de la mujer: El Orfanatorio para niñas, denomi

nado "Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, La Escuela 

Amiga y los Colegios surgidos en Conventos Religiosos. 

Sin embargo, la lectura de cierto tipo de libros fue obj! 

to de la censura masculina, Padres, hermanos y confeso--

res, seleccionaban o impedían lo que les parecía adecuado 

o inadecuado. Ellos eran por lo general, quienes lleva-

han los libros a los hogares. 

Para lo 6nico que no tenían prohibici6n, fu~ el estudio -

de la Teología. Los estudios formales, ordenados y siste

matizados no fueron posibles del todo. 

LA EPOCA DE LA INDEPENDENCIA Y LA REFORMA. 

La independencia política formal no cambi6 la condici6n -

de la mujer y sus costumbres heredadas de la colonia esp.! 

ñola. 

La mujer sigue siendo bajo la Rep6bli~a, propiedad privada 

del hombre, considerada como un ser destinado a procrear -

hijos como lo mandaba la Iglesia Cat6lica. 



102 

Esta situación se intentó combatir en Chile, promoviendo -

la instrucción de la mujer (1812) y estableciendo la nece

sidad de fundar escuelas para mujeres. 

Este movimiento tuvo repercusiones en Argentina y Uruguay

en donde surgieron las primeras mujeres aut~nticamente pr~ 

!etarias de las fábricas textiles. As! tambi~n, un sector 

de mujeres fu~ incorporado al r~gimen asalariado a medida

que se fueron generalizando las relaciones sociales de pr~ 

ducci6n capitalista. 

El caso de la incorporación de la mujer chilena a los est! 

dios superiores fue resultado de un movimiento liberado en 

general, cuyo origen parte de la mujer burguesa. As{, se -

dict6 un decreto que declaraba el deber de admitir a las -

mujeres a rendir ex&menes válidos para obtener titulas pr~ 

fesionales sujet&ndose a las mismas pruebas que sostenian

los hombres. En 1877 una mujer cruzaba por vez primera el

umbral de la Universidad de Chile. (130). 

En el caso de M~xico, encontramos que las necesidades so-

ciales seguían cristalizando el papel femenino como educa

dora de los hi~os.· De esta forma, una mujer instruida ru~

indispensable para la sociedad. Los colegios para niñas a_!! 

quirieron importancia. 

Se estahleci6 la Hetorma y la ~poca de oro del Liberalismo; 

la sigui6 el Positivismo y las primeras tentativas de in--



103 

duetrializaci6n mexicana. Sin embargo, la participaci6n fe . .-
menina en el mundo de la producción se encor. traba reserva

da a las clases dominantes, pero se logr6 que las puertas

educativas fueran tambi~n accesibles a las hijas de una re 

ducida clase media. 

LA REVOL.UCION MEXICANA, LA MUJER EN EL SIGLO XX. 

Las mujeres desempeñaron un importante papel pol!tico a -

principios del siglo. 

Las obreras iniciaron importantes movimientos para abolir

los abusos de las estructuras precapitalistas, durante las 

grandes huelgas de Cananea y de los obreros textiles en --

1906. Colaboraron a diferentes niveles en batallas. La -

asistencia de la mujer burguesa (terrateniente o industrial) 

ocupaba el papel dirigente. Muchas de ellas, dirigian sus

tareas y su actividad intelectual para orientar a las muj,! 

res campesinas. 

Durante la Hevoluci6n Mexicana, muchas lucharon en forma -

masiva junto a Emiliano Zapata, Francisco Villa. 

El ascenso de una nuevo y cada vez m&s amplia clase media

que lentame~te sigui6 al.proceso armado, ofreci6 a las mu

jeres la oportunidad de colaborar en diversos ámbitos del-

" trabajo. La industria ligera cornenz6 a poblarse de obreras. 

De la misma forma entre 1900 y 1910, se fundaron las prim! 

ras sociedades feministas: La Sociedad Protectora de la --



104 

Mujer, la Sociedad Femenina Cosmos, y asociaciones de em-
pleadas. 

ED M6rida ae celebra el Primer Congreso Feminista (1916),

en donde se discuti6 la necesidad de que las mujeres ingre . "'" .. ' . . -
sarao a una educaci6n ordenada y aistem6tica con el fin de 

. . 
poder contribuir en los medios de producci6n. 

La crisis del capit~lismo norteamericano y la gran depre-

si6n de los años 30, que en.M6xico repercuti6 principal--

mente en las clases proletarias y del agro. Esto foment6.

la organizaci6n de grupos campesinos y obreros femeninos,

pro defensa de sus derechos. 

De esta manera se celebra el Primer Congreso Nacional de -

Obreras y campesinas en octubre de 1931, que constituye 

el primer intento de organizaci6n que coloca a la mujer en 

raz6n de su clase social. 

La mujer pequeña burguesa •ignific6 el ~yor contigente en 

cuanto a_ la par~icipaci6n en el sufragio? y es en 1947 --

cuando bajo el.gobierno de Miguel AlemAn, la mujer intervi 

no en las elecciones municipales con el derecho de elegir

y ser elegida. 

En lo referente al 6mhito educativo, es a partir del pri--. . . . ' 

mer cuarto de si~l<?, .cuando ae ha extendido ~regularmente a 

diversas clases sociales e indiscriminadamente a varones -

y mujeres. 
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Esta facilidad comenzó a permitir el acceso femenino a ca-

rreras de tipo científico. Desde entonces son pocas pero -

han habido mujeres en este campo. 

Ln situación de la investigadora mexicana puede considerar

se la misma que la de los investigadores. Ambos constituyen 

un mismo rubro, ya que en países como el nuestro son indis

pensables profesionales calificados sin distinción (CONACYT 

1981). 

Para poder iniciar un análisis acerca de la participación -

de la mujer en las ciencias exactas y naturales, comenzare

mos por la revisión de los anuarios estadísticos de la UNAM 

de 1927 a 1983 para obtener el porcentaje de hombres y muje

res que ingresaron y egresaron de dichas carreras y establ! 

cer una comparación (Ver tabla No. 6 y 7). 

Encontramos que en la Facultad de Ciencias a nivel de ingr! 

sos y egreso~, el porce~t~je de mujeres es ligeramen~e mas

elevado que el de varones, en la carrera de Biología. 

En Actuaria, ~a proporción es aproximadamente de una mujer

por cada 3 hombres, y lo mismo puede decirse en cuanto a -

química y matemAticas. 

En física, por cada mujer hay cinco hombres, y en ingonie

r1a, casi el 1~ de ingresos y egresos corresponde a varo-

nes. 

Gall. R., (1976)señala que una explicaci6n a la poca partic! 

paci6n de la mujer en algunas especialidades cient1ficas es-
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que al parecer, existen ciertas ramas en las que la socie

dad no l~ perlllite ~ la ~jer jugar un papel importante y -

estas son en general ciencias naturales y exactas, y cuan

do inicia au ~ticipaci6n en la cienc~a, tiende a escoger 

especialidades que prolongan el papel que ha jugado a tra
ves de loi siglos. 

Por ejemplo! la química, como prolongación de la cocina, -

la medicina, del cuidado de la salud ~fllliliar y la ~iblo-

g{a como parte de su papel biol6gico en la sociedad. 

Por otra parte, enc~ntramos qu~ los protesionistas qu~ PO!. 

teriol'llente se dedican a la 1nvestigaci6n sigu~ siendo en

mayor proporción hombres (Ver Tabla No. 8 y 9). 

Para observar este ten6111no, se realiz6 un estudio (repor

tado por Tovar, 1979) con una 11Ues~ra de ?~3 investigado-

res, a loa cuales ae les solicit6 que proporcionaran su cu . . . -
rricula actualizada, hasta 1979. La dietribuci6n de. inves-

tigadores P?r sexo y lre~ de co~o~i~ientoa seleccionados -

puede observarse en la tabla No. 10. El 19" son mujeres y- .. 

el resto hombres. Del mis•o total el 78'4 de hombres 1e en

contraban trabajando en algunas dependencias de la UNAM. 

Ahora bien, para que ~n M6xico, una persona pueda dedicar

se a la investigaci6n, es necesario que antes de ello pase 

por una etapa de lormaci6n .eecolar de po1tgrado o de expe
riencia en la prActica de la i~vestigaci6n. Eato explica -

que la edad 11'8 frecuente de loa investigadores conaidera-
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.d9S en es.a muestr.a osci.J.a.ra e.ntre los J2 y 46 años. La "1i.s
tribuci6n por edades es similar entre hombres y mujeres. 

El nivel de eutudios predominante Cué el doctorado (46%) 

Pi~UQ l~ mPeatr1o (26~) y por 6ltimo la licenciatura (26~). 

Si observamos que la edad en esta población ae distribuye -

de la misma forma, y que lo mismo puede decirse del nivel -

de estudios, podriamos pensar que las mujeres.cursan sus e!, 

tudioa cuando no han adquirido compromisos de tipo familiar, 

casi aiempre terminan au carrera antes de casarse o cuando

aún casadas no tienen hijos. Una vez instaladas en la in-

vestigación, la mayoría tiene alrededor de 30 años. Enton··

ces, cuando la mujer debe desarrollar varias actividades, -

le es mas ditícil conciliar el matrimonio, la familia y la

vida profesional. 

~9~ el tin de actualizar los datos mencionados arriba y co

~~~~r el e•tªdo ~Qtualditl nómero de mujeres investigando en 

la u.N.A.M.,se recab6 intormaci6n, de 1983, de acuerdo al -

catálogo de investigaciones en Curso del Subsistema de la -

Investigaci6n Cientitica {Yer tabla No. tt). 

En ~uanto al arnl~isis de la situac16n de la mujer en la -

ciencia mexicana, se ha encontrado que el salario y loa no!!!_ 

bramientos se otorgan en baee al nivel académico y la expe

riencia. (Tovar A, 1979, Eaatmond, 1980). 
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Las diferencias que se han encontrado entre hombres y mu

jeres, se refieren a la producci6n entendida por el núme

ro de artículos, libros, o ponencias que resultando de -

proyectos realizados y premios recibidos. Esto podría e.!_ 

plicarse de la siguiente forma: "Siendo la mujer una re-

ci~n ingresada dentro del gremio cientifico, la sociedad

se resiste a reconocer los m6ritos del trabajo realizado

por ella (Gall, H., 1976). 

Finalmente, no puede decirse que el campo de la investi-

gación no es asequible a las mujeres. Conforme pasa el -

tiempo se ha reconocido la capacidad acad&mica de estas -

mujeres y sus posibilidades de desarrollarse junto a las

tareas asignadas socialmente. 

De hecho, datos arrojados (Ex:c6lsior, 1985) señalaron los 

siguientes nombramientos en las áreas investigaci6n para

hombres y mujeres. 

De una poblaci6n de 452 investigadoras, se les otorgó ºº! 
bramientos de investigador nacional a 43 mujeres en el -

6.rea de f!sica, matem6ticas e ingeniería. 

En el área de ciencias biol6gicas, biom6dicas y agropecu! 

rias y químicas, de una población de 498 investigadoras,-

100 fueron mujeres. 
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En ciencias sociales y huamanidades, de 198 participantes 
56 fueron mujeres. 

Por otra parte, de 116 participantes para candidatos de -
investigador, 15 fueron mujeres. 

Y en el área de ciencias biol6gicas, biom6dicas, agrope-
cuarias y químicas de 92 participantes se les otorg6 nom
bramiento de candidato a 25 mujeres. 



ti V. FACTORF.S QUE INTERVIENEN EN LA PARTICIPACION 

DE LA MUJER EN LAS ACflVIDADES DE INVESTIGA

CION CIENTIFICA. 



110 

Al parecer, han habido factores comunes de influencia (9t) en 

las mujeres que se han decidido por el camino de la investig! 

ción científica~ Esto nos remite a las influencias medio am--

. -h{entales, desde edades tempranas y a las oportunidades soci!_! 

les que se le han dado a la mujer para desarrollar sus poten

cialidades. 

Este hecho, fue sostenido por una de lus participantes de la

Conferencia de mujeres científicas celebrado en Estados Uni-

dos en el afio de 1972, la cual afirmó que "para todas ellas,

el estímulo o disuasión de una persona influyente constitµyó

una diferencia critica en su desarrollo, y confirman un hecho 

notable en la historia, a saber, que las esperanzas de la mu

jer han aumentado porque algunas personas y algunas institu-

ciones tuvieron f~ en ellas. ílien en la niñez, en los años e!. 

colares, en los años universitarios o en los años de ejerci-

cio de la profesión, estas mujeres contaron con un estimulo -

especial de una o m~s personas: padre, madre, profesor, o ami 

• go o colega". {31). 

De acuerdo a ello, en este contexto,nos proponemos esbozar 

los factores que consideramos son parte de la formación de t.2: 

do individuo, a saber: el factor, biológico, y el próceao de-· 

socialización, dentro del cual, la educación formal e infor-

mal, juegan un papel sumamente importante en la transmisión -

de la cultura, los valores, las actividades y los conocimien

tos, que permitirán una mayor a~aptaci6n y desarrollo del in

dividuo dentro de una sociedad • 

• 31. ONU. Op. cit. 
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De esta forma, la persona bien socializada, raramente adop

ta comportamientos contrarios a las tradiciones culturales

y menos conflictos tiene cuando se enfrenta a diversos mo-

dos de comportamiento que no estan sancio11ados por la cultu 

ra: el individuo desea proceder como los demás quieren y e! 

peran que se conduzca. 

El proceso de socializaci6n, es tambi6n llamado Educaci6n -

informal. La mayoría de los investigadores identifican la

informalidad de los f en6menos educativos con el proceso de

socializaci6n (29). 

La educaci6n informal, es el proceso formativo inicial y -

permanente del individuo en una sociedad dada, que compren

de la adquisici6n y acumulaci6n de conocimien~os, capacida

des y actitudes que se dan en la experiencia cotidiana y 

por medio del contacto con el medio fisico y social. 

Este proceso, se da ~racias ~ la influencia del medio so--

cial en el individuo. En un principio, esta fundamentalmen

te a cargo de la familia y del grupo local en el que nace -

el individuo,.Y tiene el objetivo de transmitirle los valo

res de la sociedad, prepararlo para su actuaci6n en la mis

ma y conformar eu personalidad a las expectativas del grupo 

al que pertenece (29). 
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FACTOR BIOLOGICO. 

Este factor, no fue sujeto a medición, sin embargo, consideramos 

pertinente describir algunos aspectos que relacionan el bagaje -

biológico y la conducta. 

Los debates teóricos entre los conceptos de herencia y medio am

biente en los estudios sobre diferencias entre sexos, se enfocó

al r:nal hacia investigaciones cada vez más complejas sobre el -

papel que desempefiaban dichos factores en el individuo. 

La mayor parte del trabajo hecho al respecto, a principios de s! 

glo, fue motivada por el deseo de demostrar que las mujeres no -

eran por herencia in~eriores a los hombres. 

Actualmente sabemos, que la herencia proporciona cierta c~paci-

dad para desarrollar una amplia gama de comportamientos diferen

tes que luego pueden ser fomentados y sustentados por la estimu

lación del medio (55). 

En realidad el factor biológico se refiere a la herencia. Esta -

es lo que posee base biológica y generalmente se alude con ella

ª los determinantes gen~ti~os. (~~). 

"El desarrollo, es resultante rle la interacción entre estructura 

gen~tica heredada, el genotipo y el medio en que los genes se d~ 

sarrollan". (Hontagu, 1956). 

De esta manera, "si bien es muy probable que no podamos modifi-

car los genes con que nacemos, esta en nuestras manos en cambio

descubrir o a¿n buscar en forma deliberada factores ambientales-

ª los cuales respondan de manera mas favorable" (Hollander, 1975). 
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Este factor no puede ser considerado como determinante en la 

conducta de un individuo, y en forma aislada no explica la -

causa rte la mayor participación del sexo masc11li110 en los --

campos del saber. 

Sin embargo, desde el nacimiento encontramos diferentes for-

mas de reaccionar ante el medio ambiento: 

N I ~ A S. 

Mayor pasividad motora 

Mas sensibilidad a los 
estímulos. 

Mayor sensibilidad tac 
ti! y dolorosa. 

Mayor conductancia d~r 
mica. 

Fijaci6n temporal más
prolongada ante est1mu 
los visuales. -

Menor actividad motora. 

Mayor desaceleración -
cardíaca. · 

.Me,jor fijación ante un 
rostro humano. 

Mayor capacidad de res
puesta ante cst1mulos 
sociales. 

AL NACER. 

6 MF.SES. 

NI Ñ OS 

Peso y tamaño mayor. 

M~s masa muscular. 

Más actividad. 

Mejor respuesta de -
fijación ante un pa
trón espiral de !u-
ces. 



13 MJ.<.:S ES • 

Máximo respuesta ante estí
mulos verbales. 

Preferencia por est1mulos -
de mucha complejidad. 

Desarrollo más precoz del -
lengua.je. 

Mayor dependencia ambiental. 
Menor probabilidad de elimi 
nación do estimulos irrele':' 
vantes. 
Conciencia de las relaciones 
presentes en el contexto. 

( t4) 
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M~xima respuesta ante un es 
t1mulo verbal. -

Preferencia por cst1mulos -
de poca complejidad. 

Mejor diferenciaci6n de fi
guras p.-etteptivas en rela-
ción con el fondo. 

Con esto no se trata de afirmar que los niños y las niñas ven-

gen al mundo con un conjunto estereotipado de respuestas que d!, 

terminan sus conductas, independientemente de las reacciones 

del medio ambiente, sino que es posible que existan diferencias 

significativas entre uno y otro sexo en cuanto a la predisposi
ción a responder y percibir estimulas similares. 

Esta predisposición, junto con el refuerzo que el medio ambien

te proporciona a determinado conjunto de respuestas, crean una 

notable divergencia en el desarrollo psicol6gico temprano en-

tre niños y niñas. Esta divergencia se amplia casi siempre en

e! desarrollo posterior por medio del adiestramiento y la cul

tura. 

Por otra parte, las informaciones .acerca de las glándulas end~ 

crinas y los estudios con niños, permiten suponer que existen

tendencias generadas de comportamiento ligadas al sexo, rela-

cionadas quizá con la presencia o ausencia de las hormonas (14). 
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Sin embargo, la identidad sexual del ser humano, no viene

determinada Únicamente por sus hormonas sexuales, por su -

sistema reproductor, o sus características genitales. 

Al respecto, existen diferentes posiciones teóricas para

explicar la adquisici6n de la identidad sexual.¡ 

Por una parte, los tc6ricos del aprendizaje, consideran que 

ln sexualidad es el resultado de una•conformirlad con patro

nes culturales aprendidos a trav~s del castigo, la recompe.!! 

sa y la obscrvaci6n (Bandura y Walters, 1963). 

De esta manera, el comportamiento de un individuo recibe d~ 

terminadas respuestas en el proceso de socialización, du--

rante el cual dicho comportamiento será recompensado depen

diendo de las actitudes esperadas de acuerdo al sexo. 

La identidad sexual se va conformando de ácuerdo a ello, y

el refuerzo sum~_nistrado por la aprobación social y la diSP,2 
, 

nibilidad de recursos relevantes, torna mas probable, que -

el individuo se identifique con su rol. 

Por otro lado, la teoría Psicoanal{tica considera que el -

patrón fundamental de las actitudes sexuales es instintiva

y natural en sus orígenes, pero, que las expresiones de di

cho patr6n son mas tarde encauzadas o influidas por fuerzas 

culturales. 
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La formación de una identidad sexual está determinada por 

deseos e identificaciones instintivas con los padres y se 

realiza a trav6s de la permisividad paterna en el conoci

miento que el niño ya haciendo de su cuerpo. (Freud, 1908) 

,32). 

Por 6Itimo, le teoría cognitivo-evolutiva señala que las 

actitudes sexuales bAsicas, no son conformadas directa-

mente ni por instintos biol6gicos, ni por normas cultur!!_ 

les arbitrarias, sino por la organizaci6n cognitiva que

el niño hace de su mundo social, siguiendo pautas de rol 

sexual (Kohlberg, 1966). 

As! mismo, considera que las actitudes de los padres es

timulan o retrasan diterencialmente el desarrollo de mu

chas actitudes básicas del rol sexual, mas que enseñar-

las mediante recompensas o identificaci6n. 

De esta forma los conceptos del niño respecto a lo se--

xual son resultado de su estructuraci6n activa de la pr.!!. 

pia experiencia y no productos pasivos de la educaci6n -

social. 

•a2. Citado por kohlberg en Desarrollo de las Diferencias 
Sexuales de Maccoby. 197 2. 
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La importancia del .papel biol6gico en el desarrollo di-
ferencial de los sexos, radica en que sin duda, la heren 

. . -
cia proporciona cierta capacidad para desarrollar una 8! 

plia gama de comportamientos,.q~e posteriormente pueden

ser estimulados ~or el ambiente, y organizados por el -

propio individuo, para lograr su adaptaci6n al medio ao-

cial. 

La predisposici6n a una identidad se~al originada por -

tuerzas biol6gicas ea una parte del autoconocimiento hu

mano que se aviene más o menos a aceptar normas de car&c 

ter cultural. 

Con esto 6ltimo, nos referimos al proceso de su sociali

zaci6n y educaci6n rormal e intormal como agentes que -

conforman el desarrollo diferencial de los individuos, -

dentro de u.na cultura especitca. 
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PlIDCESO DE SOCIALI:GACION: 

EDUCACION INFORMAL 

Desde que nacemos, los seres humanos nos encontramos rodea

dos por contactos sociales imprescindibles para nuestra su

pervivencia. Este proceso de relaci6n, continúa durante la

infancia y sigue a medida que vamos creciendo, hasta el PU! 

' to en que llegamos a comportarnos ~as o menos como aquellos 

que eatan alrededor nuestro. 

El concepto de socializaci6n hace referencia a este proceso. 

Para Jones y Gerard ( 1980 ), es la adopci6n e internaliza

ci6n por parte del individuo, de valores, creencias y modos 

de percibir el mundo compartidos por un grupo. 

Otros autores: Seeord Backman (1964), y Wittaker (1979),-

la consideran como un proceso de interacci6n por medio del 

cual se modifica la conducta de las personas para conformar. 

la a lo que esperan los miembros del grupo al que pertene--

cen~ 

Dentro del proceso de socializaci6n, es característico el -
impacto de las normas de grupo sobre las características iE 

dividuales. La mayoría de los c6digos y valores de la soci,! 
dad, llegan a ser parte de la personalidad del individuo. 
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De esta forma, la persona bien socializada, raramente adop

ta comportamientos contrarios a las tradiciones culturales

Y menos conflictos tiene cuando se enfrenta a diversos mo

dos de comportamiento que no estan sancionados por la cult_!! 

ra: el individuo desea proceder como los demás quieren y e_! 

peran que se conduzca. 

El proceso de socializaci6n, es tambi6n llamado Educaci6n -

informal. La mayoría de los investigadores identifican la

informalidad de los fenómenos educativos con el proceso de

socialización. (29). 

La Educación informal, es el proceso formativo inicial y -

permanente del individuo en una sociedad dada, que compren

de la adquisición y acumulación de conocimientos, capacida

des y actitudes que se dan en la experiencia cotidiana y 

por medio del contacto con el medio físico y social. 

Este pro~eso, se da gracias a la influencia del medio so--

cial en el individuo. En un principio, esta fundamentalmen

te a cargo de la familia y del grupo local en el que nace -

el individuo, y tiene el objetivo de transmitirle los valo

res de la sociedad, prepararlo para su actuación en la mis

ma y conformar su personalidad a las expectativas del grupo 

al que pertenece (?9). 
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Se ha llegado a considerar, que el proceso educativo infor 

mal abarca solo el período de la niñez. No obstante, sien

do la educaci6n informal un instrumento de preparación pa

ra la vida social futura, tambi~n tiene estrecha relación

con la actuaci6n cotidiana del individuo adulto, garanti-

zando mediante un aprendizaje permanente la estabilidad de 

la cultura y su reproducción (39). 

As{, Maurer (1977), considera que el ámbito del aprendiz!!, 

je espontáneo o informal, abarca cualquier momento de la -

convivencia e interelación del individuo con otros miem-

bros del grupo en el que se desenvuelve. 

La enseñanza iniciada por las figuras paternas en los pri

meros años de vida, las relaciones intra e interfamiliares 

que permiten la incorporación del sujeto a la vida social, 

mediante roles determinados que definen su participación -

social, tiende a desplazarse con el paso del tiempo(10) 

Se piensa que posteriormente, el maestro se convierte en -

la figura principal al ingresar el niño a la escuela y que 

otras instancias específicas funcionan como medios social! 

zadores que permiten al individuo su identificación como -

miembro activo del grupo social. ~ntre estas instancias -

se destacan la interacción de los individuos en grupos de 

sexo y/o edad, la comunicación verbal, la distribución de-



121 

tareas y la rtefinición de roles intra e interfamiliares, y 

la organización de actividades ~rupales que persiguen un -

determinado fin (religioso, político, etc.). 

Las expectativas sociales acerca del comportamiento de un

individuo, son diferentes respecto al sexo, y se conforman 

dentro del rol, entendido como el conjunto de expectativas 

que tiene el grupo o la sociedad, del comportamiento de -

una persona. Dichas expectativas están basadas en prejui

cios, estereotipos y otro tipo de aprendizajes sociales, -

que hemos adquirido durante el proceso educativo a través

del cual se nos he. transmitido una serie de ideas, valores 

y tradiciones, es decir una ideología. 

Cada cultura se organiza con base en las creencias de lo -

que estos roles son, y los estudios antropológicos de Mar

garet Mead (1935), muestran que·se formula de forma muy -

distinta en los diferentes lugares y 6pocas. 

Por ejemplo, Lewis (1968), describe las características -

del proceso de educaci6n en la familia de niños tepoztecos, 

y menciona que la enseñanza de los padres a los hijos se -

realiza compartiendo tareas conjuntamente. 

De esta manera se adiestra al niño en las labores propias

de la comunidad. En el cáso particular de la vida de este 

grupo, se observa como la socialización familiar establece 
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una clara diferencia enll adopción de roles para uno y otro 

sexo. La atención que se da a los niños tiende a limitar -

sus acciones y a procurarles protecci6n. No obstante, trad! 

cionalmente se considera que las enseñanzas transmitidas al 

niño lo preparan adecuadamente para su vida futura. 

Para discernir cuando se desarrolla el concepto de rol se-

xual, y tratar de explicar las diferencias observadas en -

cuanto al rol masculino y femenino, se han realizado estu-

dios con niños. 

De la misma forma, existen diferentes explicaciones para -

dicho fenómeno. 

Por un lado algunas ideas sobre el desarrollo de los valo-

res sexuales, atribuyen importancia vital a los padres o la 

cultura adulta como los medios de aprendizaje directo o co

municación de los estereotipos sexuales. 

Por su parte Kohlberg (1961>) argumenta que la identidad se

xual, se mantiene por una adaptación motivada a la realidad 

fisico-social y la necesidad de preservar una imagen esta-

ble y positiva de uno mismo. 

De esta manera, el niño construye sus propios valores sexu.! 

les dentro de un orden social donde existen los tipos sexu! 

les. 



123 

También se ha indicado (Kumata y Shram, 195ñ; Tirandis y 

Oswood, 1958), que los connotativos hombre-mujer, apare

cen tempranamente en forma universal, y en general, en -

todos los países estudiados hasta hoy, los varones son -

vistos connotativamente mas activos, poderosos y agresi

vos que las mujeres (Kohlberg, 1966). 

Estudios reportados por Hartley (1959, 1960, 1964) indi

can .. que las niñas con madres que trabajan, parecen tener 

la misma concepci6n doméstica del papel femenino-materno 

adulto, que aquellas cuyas madres no trabajan. 

Al parecer, las diferencias en cuanto a roles, activida

des y preferencias aparecen ya a edades tempranas. 

D.G. Brown (1956) indic6 en una serie de estudios que los 

niños tienden a preferir o escoger para si mismos activi 

dades y objetos que consideran que estan de acuerdo con

los roles sexuales aceptados. 

Los estudios de Vanee y Mac Call,(1934) y Benjamin,(1932) 

indican que a los 2 años, ya existen diferencias sexua

les muy claras en la conducta y en intereses, incluyendo 

preferencia en los juguetes que los niños escogen. 

Kohlberg (1966) señala que posiblemente estas diferen-

cias tienen una base innata, mientras que otras resul--
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·· tan de que los padres proporcionan un tipo de juguetes -

al niño y otro a la niña. 

Sin embargo, estas conductas, al parecer pueden indicar -

no un reflejo de valores masculino-femenino, sino la ex-

presión de un deseo del niño por mantener un concepto ma! 

culino o femenino de si mismo, de esta forma se inclina -

a las actividades que corresponden al equilibrio entre el 

autoconcepto y la actividad valorada. 

Money, .Hampson y Hampson (1957) consideran que el desa-

rrollo de una conducta sexual adulta esta en funci6n de -

que al individuo se le haya asignado socialmente un sexo

antes de los 3 6 4 años. 

Los estudios realizados con algunos niños señalan que el

niño ya a los 3 años es capaz de decir a qu6 sexo parten! 

ce. 

ilartup y iook ( 1964) encontraron que incluso a los tres

años se escogen dibujos: apropiados al sexo y que la fre-

cuencia de estas elecciones aumenta entre los niños de -

cuatro años. ' 

De Habban (1950), muestra que los conceptos de roles ae,,... 

xuales se desarrollan en niños muy pequeños aunque parece 

haber algunas diferencias con respecto a esto, referidas-· 

al sexo y la clase social. 
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Otros estudios indican que hacia los tres años, los niños 

son capaces de decir a que sexo pertenecen, e incluso di

ferenciar los tral>ajos de los hombres de los de las muje

res. Efectúan ya generalizaciones acerca de los sexos a -

partir de lo que perciben en sus padres y conocen las fun 

ciones tradicionales del rol de cada sexo. (122_). 

De la misma forma se ha observado que la diferenciaci6n -

de roles en niños, corresponde a las preferencias en act! 

vidades, y juegos. 

Al parecer los niños tienen una mayor tendencia a buscar

compañeros del mismo sexo entre los 3 y 5 años, lo mismo

que actividades consideradas como masculinas. 

En cambio la niña, puede interesarse por cosas del sexo -

opuesto, y mantener al mismo tiempo los valores del suyo 

propio. 

En nuestra cultura, el rol masculino se valora m6s y está 
I 

mejor definido. ·En el caso del varon, las expectativas -

del rol, son más estables en el tiempo, y además esta si

tuado de un modo más coherente en el contexto general de-

la cultura. 

Por ello, el niño recibe asistencia, apoyo y critica por

parte de todos los agentes de socializaci6n cultural, co
sa que no ocurre en ol caso de la niña (10). 
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l!:ste hecho, se observa desde que los nif1os son pequeños 

Kohlberg (19GG) reporta que entro los 5 - 8 años, ambos se 

xos atribuyen mayor prestigio al var6n, lo cual no ocurro

ª edades mas tempranas, y que el juicio valorativo prefe-

rente de las niñas decrece con la edad. 

Muchos de los estereotipos sexuales, que atribuyen mayor -

agresividad, fuerza y poder al sexo masculino parecen sur

~ir de diferencias percibidas en estructura corporal y ca

pacidad. Así el cuerpo del padre fuerte, es indicativo de 

poder social. 

Por otra parte,en el tercer año de vida, el niño parece 

conocer su propia caractcrizaci6n sexual y generalizarla -

con hase a características físicas. 

Al respecto, Katcher (1955) señala que los niños no desa-

rrollan un concepto claro de las diferencias genitales ha! 

ta los 5 - 7 años, sin embargo, la constancia de la identi 

dad .se mal aparecer a los G - 7 años, cuando a nivel con-

ceptual, el niño es capaz de establecer constancias cuali

tativas de clnsc o identidád genériéa. (Kohlberg, 1966). 

8in embargo, el conocimiento do la clasificacibn o constll.!! 

cin sexual, no se basa simplemente en las difcrencins gen,! 

tales como criterio b~sico. 
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El pnpel que juegan los padres nl respecto, ha llevndo a -

considerar el concepto de identificaci6n como base explic~ 

tiva de la tipificación sexual y el aprendizaje del rol se 

xual. 

Dicho concepto, es concebido de diferente manera por inve§_ 

tigadores que proceden de distintas posiciones teóricas. 

Lo que tienen todos en común es el interés por alguna med! 

da de semejanza entre padre-hijo y sus correlatos (122). 

I 

Se ha estudiado mas ampliamente el proceso de identifica--

ci6n de.los niños, ya que al parecer "las niñas se identi

fican con la madre a lo largo de toda la infancia" (Kohl-

berg, 1966). 

En el caso del niño encontramos que existe una correlación 

que liga, las preferencias masculinas, imitaci6n de la fi

gura parental del mismo sexo y actitudes afectuosas hacia

la misma. 

El proceso de identificación se desarrolla a través de la

percepción de semejanza entre el niño y el padre, lo cual

lleva a escogerlo como modelo e imitarlo. 

A medida en que la percepción de semejanza es mas intensa, 

se establece afliciación afectiva, por lo cual el niño 

busca reconocimiento e imita las actividades masculinas C.2 
mo deseo de aptitud. 
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Al parecer el proceso de imitación del padre es posterior -

al escogimiento de actividades y compañeros masculinos. 

Mussen y Rutherfonl ( 1963) y 'ferman y Miles ( 1936), apoyan -

la hipótesis de que las características masculinas en un n! 

ño, no parecen guardar relación con la personalidad de sus

padres, ni con la estimulaci6n que ellos dan o las activid! 

des t1picas de cada sexo, sino con la intimidad de la rela

ción. Para las niñas, la situación esta en relaci6n con -

las puntuaciones de la madre, en hacendosidad, poder y aut~ 

aceptación, con la puntuación en masculinidad del padre, y

con la cantidad de estimulaci6n dada por el padre a las ac

tividades femeninas. De esta forma, la masculinidad del P! 

dre y sus expectativas de femineidad en la niña se correla

cionan con la femeneidad de ~ata. 

Lynn (1962), propone diferencias de sexo b&sicas en la nat~ 

raleza de la identificación misma para los dos sexos; las -

chicas son capaces de identificarse con los aspectos espec! 

ficos del rol materno. Los varones, ya que no pueden obse.t 

var la mayor parte de la conducta del rol del padre, se --

identifican en un estereotipo cultural de lo que es mascul,! 

no. (59). 

El trabajo de Mussen y Ruthcrford, (1963), apoya esta teo-

ría, al evidenciar que la femeneidad.de las niñas esta en• 

relación con las características de personalidad de sus ma-
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dres, mientras ln masculinidad de los niños no correlaciona 

con la de sus mndres. 

Por otra parte, cuando la niña rechaza el rol materno, o la 

madre representa un factor de rechazo más que de apoyo y la 

6nica fuente de relaci6n es con el padre, puede darse una -

identificación con los roles propios de éste, o también en

contrar un modelo de identificación intra e ínter familiar, 

como sea una tia, una hermana mayor. Este proceso implica

ª los dos sexos. 

Si tomamos en cuenta el concepto de femineidad, como térmi

no relativo, se observa que las niñas empiezan a aprenderla 

probablemente en sus relaciones con el padre, "mientras que

la masculinidad la aprenden en principio los niños, en su -

relación con la madre. (122). · 

Al respecto, Mowrer (1950)¡ y Parsons y Bales (1955), ind! 

can que las identificaciones maternas t~mpranas son indife

renciadas o no tipificadas sexualmente, y que el proceso de 

discernimiento cognitivo del rol sexual hace transferir al

padre los aspectos de dicha identificación en el niño. 

Sobre este mismo punto, M.M. Johnson (1963), establece la 

hip6tesis que tanto las niñas como los niños aprenden sus -

roles sexuales diferenciados solo de sús progenitores mase~ 
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linos. La madre, dado el predominio de lo que los sociólo

gos llaman "orientación exprésiva" (énfasis en las relacio

nes personales y los sentimientos) de su propia costituci6n, 

no diferencia en gran medida, el tratamiento que da a niños 

y niñas. En cambio, el padre, con su orientación instrume~ 

tal", realmente enseña a los hijos a actuar como varones o

como hembras. 

Las niñas aprenden maneras expresivas o femeninas para tra

tar de ser una mujer que agrade a su padl'e. El niño apren

de maneras lnstrum~ntales o masculinas para tratar de ser -

un hombre como su padre. 

As19 al parecer la niña define su femineidad sobre la base

de su aceptación y aprobación por parte del varón. 

Colley, 1959; Johnson, 1963; y G.11.Mead, 1932, señalan que 

la identificación con las expectativas del compañero del S! 

xo opuesto, puede facilitar la identificaci6n con el propio 

rol, en el caso de las niñas. 

Ahora bien, no resulta fácil precisar hasta que punto las -

diferencias en realizaciones dentro de la ciencia pueden e! 

plicarse a través de los conceptos de rol sexual e idcntif! 

caci6n. 

Al parecer, a medida que los niños van creciendo, los pa--

dres y maestros de ambos sexos les presionan para que se --
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adapten a las ideas tradicionales del g~nero de vida y de -

los cursos de estudio más adecuados según su sexo y no sus

apti tudes. Se considera a los muchachos m6s capaces para -

comprender "las cuestiones t&cnicas", mientras que las mu-

chachas, si es que consiguen continuar su educación, suelen 

guiarse hacia las artes liberales que se consideran m~s ad! 

cuadas para su talento, o que requieren menos esfuerzo. 

De acuerdo a Martina s. Horner, ( 1968) las mujeres conside

ran b&sicamente que la competici6n, la independencia, los -

logros intelectuales y los dotes directivos, est&n en con-

flicto con la femineidad, y en consecuencia, a menudo tra-

tan consciente o inconscientemente de evitar el &xito. In

cluso entre las mujeres que han logrado realizaciones, Hor

ner ha encontrado que consiguen éxitos cuando trabajan so-

las y go en competencia directa con los hombres. 

Se ha encontrado que esto es cierto para ambos sexos, en el 

sentido de que las presiones sociales en favor de las inh! 

biciones y de la no agresión producen actitudes "femeninas" 

(pasivas y no agresivas). (Sears, nau Alpert, 1965). 

Ahora bien, se ha observado que en mu,jeres con altas neces! 

dades de logro tenían una ~ran identificación con el padre. 

Bieri (1960) estudió los tipos sexuales en relación con el 

resultado dado en un Test de figuras superpuestas t y halló 
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que los hombres que obtenían indices altos revelaban ident! 

ficaci6n ~on sus .ma~es m6s que con sus padre~, en la di~e

renciaci6n se~ntica. Las mujeres analíticas, en cambio, -

se caracterizaban por un alto nivel de identi!icaci6n con -

aus padres. Este 6ltimo descubrimiento ea acorde con los -

observaciones de Pl~nk y Plank (1959) que estudiaron las ª! 

tobiogratias de un grupo de mujeres sobresalientes en mate-. ' . . . '• ... . . . 

a&ticas y hallaron que en todas ellas babia pruebas .. de un -

fuerte. apego y u~ gran identiticaci6n con el padre, mis -

que con la madre. 

(Sundehei•1 _1963) encontr6 que las necesidades de logr6_a6s 

altas se presentan en aqu6llaa mujeres que se especializan 

en la ciencia. 

Esta nece•idad de logro, de acuerdo a Grandall, ~eston y

Robaon, (1960) se relacionan ~on las recompenaaa, e~igen-

ciae 1.caa~i~oe de_ loa padres, profesorea y adultos, que -

coadyuv8Jl a su desarrollo 

A •enudo, se ha encontrado que el.padre de las investigad!, 

ras es~a~n en_la.111&118 protesi6~, la aadre era culta o -

tra~ajaba, el eaposo las apoyaba_, o si permanec~an sol te

raa, babia un colega que se interesaba en ellas. 

~deúa ª!postula la existencia de un "modelo.!uncional",

es decir, una ~ajer destacada en la proteai6n, a la cual -

podlan adJlirar. 
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Los padres suelen desempeñar un papel excepcionalmente i_!!! 

portante. Este hecho se ha comprobado desde la mAs remo

ta antiguedad cuando Te6n (del gran museo de Alejandr1a)

enseñ6 a su hija Hipatia, hasta el padre-profesor de f{si 

ca de Mme Curie, y los padres de multitud de alumnas uni

versitarias en la actualidad. 

El amor y estímulo del padre, pueden ampliar el hori--

zonte intelectual de la hija y robustecer la confianza -

que tiene en sí misma. 

Probablemente, si los padres tratan a sus hijas como per

sonas interesantes y dignas de respeto y estimulación, -
aquéllas comprenderán que pueden desarrollar su talento. · 

También es posible que al tratar a sus hijas con cortesía 

y afecto, mientras las animaban a desarrollar su intelecto, 

permitieron su desarrollo y amplitud de intereses, sin -

preocuparse de si estaba en juego su femineidad, entendi

da como expectativa social en cuanto actitudes de pasivi

dad y conformismo. 

l!:l estudio de la vida de las mujeres de carrera europeas

y americanas, remont!ndose hasta el siglo XV, demuestra -

que existe una notable similitud con una encuesta sobre -

las universitarias de los Estados Unidos efectuada en la

década de 1960. En ambos estudios, el padre o algún hom

bre importante anim6 y gui6 a estas mujeres para que per
feccionaran su intelecto. 
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Lae. conductas tradicionales relacionadas con el rol de cada 

sexo 1 se aunan al proceso educativo formal. La confianza -

que proporciona la educación, quizá permita a la mujer no -

depender de forma tan estrecha de las expectativas de los -

demás entre las que se incluyen las expectativas referidas

al propio rol. 

Las j6venea orientadas al logro, desean casarse, pero el m.! 

trimonio y las finalidades femeninas no constituyen el cen

tro de sus planes futuros. Sus ideas con respecto al matr! 

monio son menos precisas y maduras que las de las chicas -

tradicionales. (3). 

tiin embargo, las expectativas sociales que se tienen sobre

las mujeres, tambi~n estAn inmensas en el sistema educativo 

formal. Por ello, a continuación describiremos este proce-

so. 
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EUUCACION FORMAL. 

Podemos definir la educación formal a la instrucción ofr! 

cida dentro de un sistema planeado y controlado. No obs-

tante, al'in dentro de las aulas escolares se transmiten ªf. 

titudes, pautas de conducta y valores. As{ por ejemplo, -

Alvarez ( 1952), concibe la educación informal como una -

parte complementar•ia de la educaci6n formal para lograr -

el desarrollo integral bio-psicosocial del hombre. (24 ). 

Por otra parte, en otros estudios se detectan algunas di

ferencias entre la educación recibida en la familia y en

la escuela. Puede decirse, que en contraste con el proc! 

so educativo informal (familiar), el niño, al ingresar a

la escuela, aprende otras formas de vida, otros h6bitos -

de higiene, de alimentación y de vestido, y aún hasta de

participación social y relaciones familiares. 

Como mencionamos, en las páginas anteriores, existen dif! 

rancias entre los sexos, en lo que se refiere al plano -

biológico,y educación informal, así también, observamos d! 

ferencias en lo que se refiere a la educación formal, por 

ejemplo en rendimiento escolar, en habilidades espaciales, 

hahilidades númericas, expresión verbal, y en los estilos 

cognoscitivos dentro del ámbito escolar. 
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Estas diferencias se han tratado de explicar en base a cstu 

dios dentro del ámbito familiar y escolar. 

Crandall y otros (1964) estudiaron a padres y madres por se 

parado, midiendo su conducta y sus actitudes hacia hijos e

hijas. Encontraron que la conducta personal se relacionaba

eignificativamente con el 6xito del niño sólo en el caso de 

las hijas. Cuando las madres eran menos solicitas con ---

ellas (durante los años preescolares) las hijas eran acade

micamente mAs brillantes. Una conducta de apoyo por parte 

del padre (más elogios, menos reproches) en relaci6n con -

los resultados acad~micos de la hija se correlacionaba con 

que estas fueran buenas. 

En otn> estudio efectuado por Sears y Feldman (1966), m&s de 

la mitad de su muestra de profesores dijeron que ellos ac

tuaban de forma diferente, según tratasen con niños o con

niñas, pero que sus objetivos educativos eran id~nticos p~ 

ra ambos sexos. 

Es interesante observar lo diferente que es la interacción 

entre el maestro y los niños, según sea de uno u otro sexo. 

Los maestros riñen y censuran m6s a los niños que a las ni

ñas. Los niños reciben más instrucciones, más signos de 

aprobación y les atienden m6s. (10) 
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En otro estudio realizado µor Meyer y Thompson (19G3) y -

Spaulding (1963) mencionan que los chicos reciben mayor -

atención que las niñas por parte del maestro. También, -

es muy posible, qui:? las niñas den menos respuestas que h,! 

gan reaccionar al profesor, pero de todos modos, el mena_! 

je que reciben las niñas, es que uno actúa mejor siendo

huena y conformista. 

En todos los estudios de rendimiento escolar realizados,

parece ser, que estan de acue~do en que las niñas sistem! 

ticamente obtienen mejores calificaciones que los niños. 

La mayor parte de las niñas obtienen notas elevadas y muy 

pocas tienen malas. 

Cuando se utilizaron tests de rendimiento para evaluar la 

realización escolar, las diferencias son menos marcadas. 

Por ejemplo W. W. Clark (1959) 1 señala que los niños pun

túan más alto en algunos subtests. Las niñas típicamente 

sobresalen en ingl~s, ortografía, escritura y arte, mien

tras que los niños son superiores en razonamiento aritmé

tico, historia, geografía y ciencia (Terman y Tyler 1954). 

Resulta difícil dar cuenta de las diferencias en rendi~-

miento, apelando a cualquier hipótesis sobre la inferior! 

dad o superioridad intelectual general. A menudo se pro

pone factores culturales y sociales para explicar la dif~ 

rencia entre el n6mero hombres y mujeres c~lebres. Una -
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posible explicaci6n de la disparidad en rendimiento escolar 

podría consistir en diferencias en aptitudes especificas. -

El hecho de que las niñas constantemente sobresalgan en ta

reas verbales podrla explicar la superioridad femenina en -

toda clase de trabajos escolares que suponen leer, escribir 

y recitar. 

Me Carthy (1953), sugiere, que las niñas hablan antes que 

los niños, porque se identifican con sus madres, mientras -

que el lenguaje y la voz del padre es poco frecuente. Otra

hip6tesis consiste en afirmar que es posible que a las ni-

ñas se les trate con mayor cordialidad y se les habla con -

mAs frecuencia y afecto. Otra hip6tesis es que las niñas -

practican más la conversaci6n que los varones y que sus ju! 

gos tienen un componente linguístico mayor. En la cultura

que exige y recompensa las habilidades de tipo verbal, el -

niño lleva una desventaja inicial, aunque finalmente alcan

za el mismo nivel que las niñas. (10) 

En t~rmino medio, las niñas aprenden a hablar a menor edad

y tienen tendencia a emplear antes las r~ases cortas (Ter-

man y Tyler 1954). Las niñas articulan la palabra antes que 

los niños y con mAs claridad, emplean frases largas a una -

edad más precoz y generalmente poseen mayor fluidez verbal

durante los años preescolares. 
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Si se tiene en cuenta que las niñas tienden a hablar un P.Q 

co antes (Goodenough,1927), son algo superiores durante el 

periodo preescolar en articulacibn, inteligibilidad y co-

rrección de sonidos hablados (Wellman y otros1t931), apre.!! 

den gramática y ortografía más pronto y suele haber entre

ellos menos casos de tartamudez, podemos encontrar apoyo -

para afirmar con car!cter general que las niñas tienen m~s 

fluidez a partir de la infancia. 

Oe las investigaciones sobre efectos de la interacci6n ve!. 

bal con adultos en la adquisici6n del lenguaje, puede ded.!! 

cirse que el grado de contacto de un niño con personas a-

dultas, influye en el desarrollo del habla. Las niñas en -

edad preescolar se quedan en casa con sus madres, mientras 

que a los niños se les permite salir a jugar con sus comp~ 

ñeros. Como consecuencia, las niñas tienen más oportuni-

dad de desarrollar habilidades de lenguaje. Pero cuando -

los niños entran a la escuela y se ven sometidos a la in-

tensa estimulación del maestro se ponen a la misma altura. 

(Maccoby,1972). 

No obstante en diversos tests se ha demostrado claramente

que desde la adolescencia y la adultez, las mujeres no po

seen un vocabulario más elaborado que los adolescentes y -

los hombres adultos. 
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Antes de los cinco años, las niñas captan más rápidamcnte

los conceptos y parecen resolver mejor los problemas que -

requieren flexibilidad o cntalogaci6n. Los niños destacan 

en las tareas que requieren razonamientos o analogías esp! 

ciales o mecAnicas. Aunque son necesarios estudios adici,2 

nnles, contrastando distintas edades parece que las presi,2 

nes sociales para dar buen o mal rendimiento en la escuela 

tienen una evoluci6n cronológica distinta en cada sexo. 

Las niñas aprenden antes a contar (lo que puede guardar r! 

laci6n con sus posibilidades de tipo verbal), pero no exi! 

ten diferencias significativas entre lacnpacidad aritméti

ca de uno y otro sexo durante el período escolar bAsico. 

Sin embargo, al comenzar la enseñanza secundaria y despuiis 

en la universidad, los varones resuleven mejor las tareas

de razonamiento aritmético. 

En juicio y manipulación de relaciones espaciales, se ha -

demostrado una constante superioridad masculina. 

La mayor parte de los estudios que han utilizado el anAli

sis factorial, han encontrado que los hombres puntdan sig

nificativamente más alto en el factor o los factores espa

ciales, que parece constituyen la parte esencial de la ap

titud mecánica (Terman, Tyler 1954). Una posible explica

ción a este fenómeno es el hecho de que los niños tienen -
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mas oportunidad para explorar su entorno a una edad tcmpra-

' na y mas posibilidad de manipular objetos. ~in embargo, se-

conoce poco acerca de este tipo de experiencias de nprendi-

zaje. (Maccoby, 1972). 

Otro estudio (Sweeney 1953), indica que los hombres fueron

significativamente superiores en todos los problemas que re 

querían lo que se llam6 reestructuraci6n, situaciones en 

las que la persona puede variar su primer sistema de organ!, 

zar los hechos que se le han dado y ensayar nuevos enfoques, 

c;i estudiantes universitarios. Esta diferencia entre los S_! 

xos persiste incluso en los grupos que han sido igualados -

en inteligencia general, aptitudes verbales y matem6ticas,

conocimientos y varios factores de formaci6n y filiaci6n. 

Taylor(1964), ha aportado datos que demuestran que la dif.!:, 

rencia es fundamentalmente materia de actitud hacia los pr.2 

blemas y es susceptible de aprendizaje. 

En tareas que suponen destreza manual (movimientos ligeros) 

precisos y rápidos de las manos, la ventaja de nuevo corre_! 

ponde a niñas y mujeres. Parece pues segura la conclusi6n, 

de que en una situaci6n industrial que necesita destreza y

r&pidez más que fuerza, se puede esperar que las mujeres 

trabajadoras en .~eneral, actúen por lo menos igual que los-

hombres, e incluso en algunas actividades mejor. 
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Kagan y Moss (19G2) en un estudio realizado en el Fels lns

titutc, sobre la masculinidad y la femcniclad encontraron -

que el inter6s de un nifio por los jue~os y actividades ca-

racter!sticas del sexo opuesto se correlaciona positivamen

te con el coeficiente de inteli~encia es decir, que son las 

nifias más dotadas las que mas probabilidades tienen de que

les ~uste el b6is~ol y otros jue~os masculinos, y los nifios 

mlts dotados los que ruás a menudo desarrollan actividades fe 

meninas. 

En los rasgos no intelectuales es cuando aparecen sensibles 

diferencias psicol6gicas entre hombres y mujeres. 

Sin embargo, en un estudio realizado por ~trong (1943) 1 se 

obtuvo que los intereses distintivamente masculinos apare

cen en items que tienen que ver con actividades mecánicas 

y científicas, actividades de aventuras y ries~os físicos, 

actividades político-militares, actividades comerciales, -

jue~os como el ajedrcs o acertijos (122). 

Los intereses distintivamente femeninos son las activida-

des artísticas y musicales, actividades literarias, trato

con ciertas personas desafortunadas, trabajo administrati

vo, enseñanzu y trabajos sociales. 

La aplicaci6n del Indice de preferencias ocupacionales -

de hudcr (Hornadny y J(uder 19ti1), ha mostrado que cuando

se realiza a hombres y mujeres de la misma profesi6n, pun-
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túan igual. 

Cuando.se utilizó el cuestionario de intereses vocacionales 

de Strong, (Crissy y Daniel 1939), se encontr6 un factor -

de interés en el 90 por 100 de las chicas "interés por as.2 

ciarse con hombres". Se escogió para representar lo que -

tienen en común las amas de casa, las empleadas administr~ 

tivns, taquimecan6grafas y enfermeras. En este estudio sel!, 

presentan la actitud general o postura de las mujeres que

no desean un trabajo por si mismas, sino como algo que les 

permite desarrollar una actividad agradable, hasta que 

llegue el matrimonio. 

La escasa especializaci6n de intereses de las mujeres pue

de ser una de las razones de los pocos casos de nivel pro-

fesional alto en realizaciones. 

En el estudio de valores de Allport y Vernon (1951), los -

hombres obtienen puntuaciones medias más elevadas en valo

res teóricos, económicos y políticos que indican mayor in

terés en las idea$ abstractas, más impulso por el éxito en 

actividades prácticas, y más deseo de tener influencia y -

poder sobre los demás como fines de la vida. Las mujeres

obtienen medias más altas en valores estéticos-sociales y

religiosos, que indican mayor interés por el arte, empeño

por las cosas religiosas y más preocupación por el bienes
tar de los demás como fines principales de su vida. 
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Las capacidades cognoscitivas que se desarrollan son cohe

rentes no sólo con las expectativas habituales relativas -

al rol sexual, sino también con las características de per, 

sonalidad de cada sexo. 

Creemos que estas diferencias en habilidades tendrán impo! 

tantes repercusiones. Las niñas se desenvuelven mejor en

aquellas tareas de tipo cognoscitivo que requieren en .me-

nor grado la independencia, firmeza, iniciativaJel anAli-

sis y la actividad. 

En el colegio, en una ~poca en que la influencia del prof.!:_ 

sor es mrucima, se recompensan las conductas de aprendizaje 

que no requieren de dichas cualidades y se recompensan las 

caracterlsticas de tipo pasivo, dependiente y conformista

que subyacen a esas conductas. 

El modo de emplear sus capacidades cognoscitivas posee --

efectos importantes sobre el desarrollo de las caracterís

ticas del niño. La actividad del varón, es dinámica, ana-

1! tica, bien enfocada y orientada, esto le llevará quizá -

a afrontar situaciones mucho más diversas que la niña(1ü). 

La mayoría de los estudios concuerdan en que las mujeres -

sobresalen en memoria repetitiva. La direcci6n de las di

ferenciaa algunas veces se invierte, en los casos en los-
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que el material recordado resulta mAs familiar o mhs inte

resante para los varones o cuando es de naturaleza cuanti

tativa. E:n cantidad y amplitud de informaci6n general, -

los hombres y los niños parecen superiores a las niñas y a 

las mujeres (Miele 1958). 

En lo que se refiere a percepci6n rápida de detalles, quc

constituye la aptitud básica para los trabajos administra

tivos de todo tipo, las mujeres son claramente superiores

ª los hombres. Las diferencias resultan amplias y sin di! 

cusi6n. Esto se comproh6 en la aplicaci6n de las pruebas

de c6digos y símbolos del W'ISC y del WAI.::i (Gainer 1962¡ -

Miele 1958, !forman 1953), y en la secci6n a aptitudes ad-

ministrativas de la batería DA'f. 

Otro tipo de diferencias entre los sexos, que aparece con

gran variedad en los niveles elevados de enseñanza, se re

fiere al rendimiento en las ciencias. Algunos datos mlis -

pertinentes provienen de los Informes del Scicncc Talent-

Soarch (Edgerton y Oritt 1944 y 1947). Cada año el número 

de chicos que solicitaba tomar parte era dos o tres veccs

superior al de chicas. Todos los sujetos eran estudiantes 

de lligh School. Bn los niveles de grados escolares, las -

diferencias en tests de rendimiento favorecían a los varo-

nes. 
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Algunos estudios, han demostrado que no hay diferencias en 

las aptitudes que parecen constituir el soporte para el 

rendimiento en materias científicas, por ejemplo, aptitu-

des para comprender relaciones causales (Me Andrew 1943).

La mayor superioridad masculina para la ciencia es algo 

que se desarrolla como parte del proceso educativo • 

Podemos observar que ambos sexos parecen tener un cierto -

n6mero de diferencias en aspectos bio-psico-sociales. Es-

tos factores afectan de modo distinto a cada sexo, y en -

los distintos grados de realización, juegan un papel muy -

importante cuestiones de oportunidad, estructura de vida -

y organización cognitiva que el individuo hace de su mundo 

social. 
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PAHTICIPACIOl"i DE LA MUJER MEXICANA EN LA EDUCACIOl'I l<'OH!-IAL. 

La participación de la mujer en el sistema educativo for--

mal se ha ido incrementando de manera considerable. "De he 

cho de 1970 n la fecha (1983), en números absolutos se ha

m6s que duplicado al pasar de 4.7 millones de mujeres est_!! 

diantes de 6 a 24 años, a 10.4 millones en el ciclo esco-

lar de 1982-1983". _.(33). 

De 1970 a la fecha se ha conservado la misma tendencia en-

cuanto a la proporción de hombres y mujeres que ingresan -

al sistema, y especíricamente en estudios básicos¡ y de en 

señanza media. En cambio, el porcentaje de mujeres a ni.ve! 

de estudios superiores sigue siendo inferior al de hombres. 
(Ver gráfica No. 2). 

En cuanto al nivel de primaria encontramos que aproximada

mente el 54~ de mujeres y el 53')b de varones no llegan a --

concluir sus estudios. 

De las que concluyen su educación primaria, ingresan a se

cundaria un 78% de mujeres. En este nivel hay un grado ma

yor de permanencia en comparación con los hombres. Propor
cionalmente terminan el 81" de las mujeres y un 78% de va .... 

rones. Sin embargo, a pesar de la eficiencia terminal de -

este nivel, solamente una de cada tres mujeres concluye la 
educación básica. 

•+ 33.Cole~io de Mbico. La Educación de la Mujer en M~xico
Datos no publicados. 1983. 
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Una parte muy reducida de las mujeres que no ingresan a se 

cundaria, opta por algunos., cursos de capacitación. Bn este 
, 

nivel hay mas mujeres que hombres. 

Por otra parte, sigue existiendo en la mujer una inclina-

ci6n mayor por los estudios de educación normal. Su ingr.2_ , 
so se sigue incrementando, pues de 65% en 1976, paso la ID! 

tr!cula al 72% en el ciclo escolar 1982-1983. Por las fa-

cilidades que se ofrece a los estudiantes y por la seguri

dad del empleo, la eficiencia terminal para ambos sexos es 

de más de 94%. 

A nivel t~cnico se observa hasta 1980 una mayor proporción 

de mujeres de un 63'/b-68%. Sin embargo, a partir de 1981 -
4 

comenz6 a descender llegando al 50.7% en 1983. Una causa-

que lo puede explicar, es la promoción que se ha hecho a -

los varones para que se interese por este tipo de estudios. 

La proporción elevada de mujeres en este nivel se debe -

tal vez a que constituyen carreras cortas que tradicional

mente le atraen: secretaria, contabilidad, diseño, progra

mación, etc. 

En los niveles de bachillerato y educación superior, la -

participación femenina ha aumentado en forma considerable

en los Últimos 14 años, al pasar de 90,000 inscritas en b!!_ 

chillerato en 1970, a 430,000 en 1982 y de 67,000 en educ~ 
... 

ción superior a 369,000. (34) 

• 34. Colegio de N6xico. op. cit. 
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A es te nivel, por cada tres mujeres hay si e te varones in.2_ 

critos y por cada cuatro hombres que concluyen su carre-

ra, hay una mujer. 

Al analizar la selección de carreras en el nivel superior, 

encontramos un gran número de mujeres en las tradiciona-

les: trabajo social, enfermería y obstetricia donde la -

proporción es de aproximadamente de ocho mujeres por cada 

varón (Ver gráfica No. 3). 

~n las carreras de psicología y filosofía y letras, la -

participación es de tres mujeres por dos hombres y en o--
( 

dontolog1a es uno a uno. 

I 

En el resto de las carreras se observa que no hay areas -

exclusivamente para los varones, existe llntl .proporción -

m!nima de mujeres estudiando todas las carreras. 

El número de mujeres que llega a nivel de educación supe

rior es realmente insignificante. En 1980 representó el -

0.7% respecto al.total de población femenina del país --

(34 millones). (Ver gr6fica No. 2 ). 

Si analizamos la razón del bajo porcentaje de mujeres den 

tro del sistema educativo, tendríamos que observar la cli

n6mica social en la que esta inmerso. 
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En realidad el sistema educativo mexicano no es exluyente 

y ofrece igualdad de oportunidades para ambos sexos. 

Sin embargo, la desigualdad educativa no puede medirse a

partir del acceso a la educaci6n, sino por los factores -

se~iales,econ6micos y culturales que impiden que m!s muj~ 

res y hombres se incorporen al sistema educativo, conti-

núen sus estudios y no los abandonen para ingresar al pr~ 

ceso productivo en mejores condiciones. 

En cuanto a la desigualdad educativa de la mujer, ésta v~ 

ria conforme a las zonas urbana y rural y dentro de estas 

de acuerdo al estrato social, las reglas familiares pro-

pías de cada nivel ccon6mico y el grado de desarrollo de-

cada zona. 

Algunos de los obstáculos más importantes que se·requie-

ren superar para lograr la igualdad educativa de la mujer 

serian: 

Econ6micos. En este sentido, laectracción y pertenencia 

a una clase social determinacla, puede condicionar el i,!! 

greso al mundo educativo. El nivel de escolaridad est~ 

relacionado con la actividad económica en que participa 

la mujer. La educación sigue siendo uno de los medios

más efectivos para el ascenso social. 
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En ocasiones la mujer prefiere estudiar carreras cortas, 

o incluso abandona sus estudios, tambi6n porque enfrenta 

dificultades para ocupar puestos mejor remunerados trad! 

cionalmente destinados a los hombres, ya que en muchos -

casos se prefiere contratar hombres que no tienen los -

problemas inherentes a la maternidad. 

Para la mujer de extracción humilde es mucho más difícil 

incluir dentro de sus proyectos, la asistencia a la es-

cuela ya que primero necesita solucionar el problema ec.2 

nómico. 

- En cuanto a la educación informal podríamos referirnos -

al papel familiar que juega la mujer como reproductora -

de hijos y como transmisora de los valores, costumbres,

actiYidadcs hacia nuevos integrantes de la sociedad. Ba

te papel limita sus posibilidades de ingreso o permanen

cia en el sistema educativo. 

La deserción ocasionada por el ruatrimooio y la fecundi-

dad, sigue observándose dentro de la educación superior, 

ya que el hecho de ser universitaria no modifica la ac

titud de la mujer (en muchos casos) hacia estos dos as

pectos. 

Los mecanismos de adaptación adquiridos durante la so-

cial ización, y el rol de la mujer en la sociedad, si~--



152 

gucn siendo reforzados además por modelos que a trav6s -

de los medios musivos de comunicación, tratan de envol-

ver a la mujer, saturándola de informaci6n que le impone 

un modo de vida y de consumo que determinan en gran med.!_ 

da sus aspiraciones y una percepci6n distorsionada de sí 

misma y de su mundo. 

A pesar del papel que juega la mujer como principal edu

cadora del núcleo familiar, su ingreso al mercado de tr_! 

bajo calificarlo o especializado sigue significando para

muchos, sólo un elemento de desintegración familiar sino 

social, dado que s~lo una clase, se beneficia del traba

jo no remunerado de la mujer en la casa. 

Finalmente, el problema no es observar la mayor o menor

incidencia num~rica del acceso de la mujer a la educa--

ción, sino comenzar a analizar el problema de raíz, des

de la nifiez, es decir durante el proceso de socializa--

ci6n. 



ll VI. l!:L PERFIL PHOF'ESIONAL. 
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EL PEIWIL PHO!t'ESIONAL 

DEFINICIONES: 

El Perfil Profesional, incluye la delimitaci6n y la des-

cripci6n de las acciones o actividades y &reas de conocí-

miento generales que posee el profesionista. 

Dicho perfil debe estar elaborado con base en la fundame!! 

tnci6n de la carrera, para formar un profesional vincula

do con las necesidades y problemas que debe atender, y se 

realiza despu~s de detectar necesidades que aquejan a la

sociedad, lo cual permite preparar recursos humanos que -

puedan enfrentarse a estos problemas y darles solución. 

El Profesional, de acuerdo u•GonzAlez (1978), re~ne las -

siguientes características: 

1. Tiene una ocupación con la cual esta comprometido y es 

su principal fuente de ingreso. 

2. Tiene una inclinación y motivación especial por su ca-

rrera. 

3. Domina y posee a través de un proceso largo de educa-

ción, ciertos conocimientos y habilidades. 

• 35. Citndo por Lulc, Dínz y Pacheco. 
"En Mununl de Psicolo¡;Ía Pcda~6gicn". 
Fac. Psicolo~ta. U~AM. 
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4. Tratar6 de bencficinr a su cliente, a trav6s del uso -

de sus conocimientos. 

5. Tiene un sentimiento e inclinnci6n especial por el se~ 

vicio y para lo cual debe hacer uso rle sus facultades

de experto. 

~. Es una persono experto en el 6rea específica y concre

ta en la cual fu6 preparado. 

-1' 
Por lo tanto, de acuerdo o Arnaz (1981), los componentes-

m!nimos de un perfil de egresado son: 

1. Areas generales de conocimiento en las cu6les deberA -

adquirir dominio el profesional. 

2. Descripci6n de las tareas, actividades, acciones, que

deberá poder realizar en dichas áreas. 

3. Delimitación de los valores y actitudes adquiridas, n~ 

cesarías para su buen desempeño como profesional. 

4. Lista de destrezas que habr6 de desarrollar. 

Por otra parte, Lule, Díoz y Pacheco, (1981), proponen que 

el perfil debe constar de: 

1. Arcas de conocimiento ~cncrales y laborales que desem

peñará el profesional. 

2.· Acciones o tareas que dentro de ellas realizarA en fun 

ci6n de las necesidades detectadas. 

,._ 3G. Lulc, l>iaz y Pacheco. op. cit. 
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~stas tareas o acciones, de definen en base a las nece

sidades sociales detectadas a las cuales tratará de dar 

soluci6n el profesional. Los resultados de las invest! 

gaciones tendientes a determinar el posible mercado de

trabajo, y el análisis que se baga de las disciplinas -

que podrían aportar elementos a la soluci6n de los pro

blemas. 

3. Poblaci6n beneficiara de la labor profesional. 

La investigaci6n es una actividad que se ejerce despu6s de 

una carrera. En s1 misma no es una profesión, pero de 

acuerdo a la definición de GonzAlez (1978), el que realiza· 

la actividad es un profesional. 

De acuerdo con la definici6n anterior, nos interesamos en

obtener el perfil profesional de la Investigadora en Cien

cias exactas y Naturales de la U.N.A.M., entendiendo por -

ello, la identificaci6n de habilidades, aptitudes y rasgos 

que tiene la investigadora para ejercer su trabajo, así co 

mo las actividades que desempeña y las razones por las cu~ 

les se dedica a la investigaci6n. 

Nosotras no realizamos el análisis de una curricula, ya -

que el objetivo de este trabajo es señalar las caracterís

ticas mencionadas, las cuales podrían ayudar a la ejecu--

ci6n de estudios curriculares. 



Sl VII. PU.NTFAHIENTQ DEL PROBLF.HA 

JUSTIFICACION DEL PRDBLF.JtA 

OBJEl'IVOS. 
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l'LANTt:Mll~NTü Dl!l. Pl<OBLEMA 

Nuestro interés específico por el terna de la participación 

de la mujer en el carupo de las Ciencias Naturales y Exac-

tas, surgi6 a raíz de observar los escasos nombres femeni

nos incluidos en la ílistoria de las Ciencias. 

La más de las mujeres que se han distinguido por sus méri

tos fueron soberanas, líderes poH ticos, madres, esposas, o 

amigas de grandes hombres, y gran parte escritoras. 

Bs un hecho, que incluso en los campos que tradicionalmen

te han sido asignados a las mujeres, las personas que al-

canzan mayores éxitos suelen ser hombres. 

A principios de siglo, un gran u6mero de psicólogos se de

dicaron al estudio de las diferencias entre sexos, para lo 

~rar esclarecer este fen6mcno. 

Las discusiones teóricas sohre este punto, giraban alrede

dor de los conceptos de herencia y medio ambiente: estaban 

estas diferencias determinadas por factores biol6gicos o -

por influencias ambientales. 

Conforme los conceptos interactivos de herencia y medio, -

han ido reemplazando las viejas formulaciones, la complej! 

dad para explicar lus diferencias entre sexos es aun mayor. 
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Las contadas mujeres que se dedican a la invcstignci6n cíe!! 

tífica en M~xico, constituyen recursos. humanos valiosos pa

ra el desarrollo de nuestro país. 

En este punto cabe recalcar que en la actualidad se tiende

ª desperdiciar una parte significativa de los recursos dis

ponibles. 

Por esta razón consideramos indispensable explorar las hab!. 

lidades, aptitudes y rasgos de la mujer dedicada a la invc! 

tigaci6n, así como las acüv:i.dadcs que realiza y las razones 

por las cuales se desempeña en dicho contexto. 

Nuestro inter6s primordial es conocer el estado actual del 

quehacer de la mujer en la investigaci6n, y detectar los -

posibles factores facilitadores que propician este fen6me-

no • 

.l!:sto surgió por la obsenación de que el receso al ruubi to -

educativo para la mujer, se sigue limitando a carreras re

lacionadas con el rol estereotipado que no considera la i,!! 

vestigación en ciencias exactas, como actividad adecuado -

para la mujer. 

La función del Psicoló~o educativo en esta Arca es muy i~ 

portante, en el sentido de realizar investigaciones sobro 
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l!lS diferencias en el desarrollo de los sexos y estudiar a.!, 

gunas de las posibles causas que intervienen durante la in

fancia y propician la diferenciaci6n entre niños y niñas en 

el campo de sus intereses, actitudes y preferencias poste--. 

riores. 

Otra funci6n seria sugerir planes de estudio adecuados que

capaci ten y fomenten el inter~s de la mujer por &reas cien

tíficas. 

Creemos que un cambio en el sistema educativo formal e in--

' formal, si bien puede ser una utop1a, no es motivo para --

creer infactibles las modificaciones a6n que 6stas se pre-

sentarán a largo plazo. 

Por otra parte, nos interesamos en recopilar exhaustivamen

te informaci6n sobre ln participaci6n de la mujer en las -

ciencias a lo largo de la historia, en diferentes países, -

y en obtener datos pertinentes sobre la situaci6n pasada y-

actual de la investigadora mexicana. 

Nuestro estudio pretende contribuir a la realizaci6n de in-

vestigaciones posteriores, por lo cual podría considerar-

se como un paso preliminar para profundizar aún mas en el -

tema. 
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Se han encontrado diferencias en rendimiento, aptitudes, -

intereses y en muchos otros uspectos (remitirse al Cap.V). 

Sin embargo, el problema no radien simplemente en estas d.! 

.. fercncias. l!:l fenómeno es aún más complejo y susceptible -

de estudiarse ampliamente. 

Es indudable que la participación etc las mujeres en lo co!! 

cerniente a los estudios superiores es cada vez mayor, sin 

embar.:i;o, la selección de carreras si¡~uc siendo dirif;ida h_!! 

cia las tradicionales: Trabajo social, enfermería, cte. --

(Ver gráfica No. 3). 

Otro hecho es que ya no hay áreas reservadas exclusivamen

te pura los varones. Aun cuando sea en una proporci6n mí-

nima, ya hay mujeres estudiando todas las carreras, y en -

forma paulatina tiende a incrementarse. 

~n el caso específico do las Ciencias, si hion el proccn-

taje de mujeres que eligen esta rama ha aumentado de 1973-

a 1YB2, (Ver gr6fica No.2) las que posteriormente se dedi-

can a la investigación son escasas. 

Tomando eu consideración que el campo de la investigación-

cientlfica, carece de recursos humanos suficientes, y quc

esta poco saturado tanto de recursos femeninos como mascu
linos, nos surgi6 el inter6s de explorar: 
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(,Cuales son los fac torc!::l que J.11tcrvic11cn cu la participación de 

la mu.jren la investigaci6n científica dentro de las cien---

cias exactas y naturales en la U.N.A.M.? 

JUSTiflCAClON: 

}i6xico es un pa~s en vías de desarrollo, y se encuentra al

murgen científico y tecnol6gico que caracteriza a otros pa.! 

' ses mas desarrollados. Por ello, cada vez resulta más difi 

cil dar el salto indispensable hacia la modernización, y -

principalmente hacia la solución de las necesidades hlísicas 

de los mexicanos. 

Tenemos actualmente una escasa mano de obra calificada, y -

de recursos humanos especializados que se auna al problema

del desempleo general. Esta situaci6n crea la necesidad de 

que tanto hombres como mujeres desarrollen sus capacidades

Y se preparen lo suficiente para poder contribuir a solven

tar los problemas básicos de nuestra sociedad. 

Bu el caso de la mujer mexicana, su participación mayorita

ria en las líneas t~cnicas, de capacitación y educación nor

mal, si bien es una virtud, estA limitada en tanto represe!! 

ta las inclinaciones que el contexto socinl le refuerza. 

~u ingreso en la educaci6n superior sigue siendo reducida -

(Ver tabla No.2), quedando marginarla de papeles de mayor vi 

gor intelectual y direcci6n en ln sociedad. 



Finalmente, intentamos tratar un perfil que incluya las ca

racterísticas indispensables para dedicarse a la investiga

ción cient1fica, que pudiera facilitar la selocci6n, capac.!, 

tación y formaci6n de la mujer en este ámbito. 

M~xico es un país que necesita y debe apoyar la investiga-· 

ción científica, a travAs de la autosuficiencia en las es

feras intelectuales, y formar, por medio de un proceso edu· 

cativo cabal, a hombres y mujeres que contribuyan al desa

rrollo económico y cultural de la sociedad. 

OBJETIVOS GENEUALES: 

t.- Elaborar el Perfil Profesional de la investigadora en -

ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional 

Autonóma de .Méxtco. 

2.- Identificar los factores educativos formales e informa

les que obstaculizan y/o facilitan la participaci6n de

la mujer en ei campo de la investigación. 

Objetivos Específicos: 

1.1 Identificar las hahilidades y aptitudes que tiene la i! 

vestigadora científica para ejercer su trabajo. 

161 
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1.2 Identificar los rasgos que caracterizan a la investiga

dora científica. 

1.3 Mencionar las actividades que realiza la investigadora

en su trabajo. 

1.4 Indicar las razones por las cuales la mujer 

se dedica a la investigación. 

2.1 Detectar el estado civil, la edad y la escolaridad de -

la investigadora y explorar la posible relaci6n de es•

tas variables con su participación en la investigaci6n. 

2.2 Explorar la posible relación entre el puesto, la anti-

guedad, el salario, las publicaciones, exposiciones, r! 

conocimiento y artículos publicados por la invcstiga--

ción. el estado civil, la edad y la escolaridad. 

2.3 Explorar una posible relación entre la escolaridad de -

los padres y de la parejaoon la de la investigadora. 

2.4 Detectar fnc~ores que han obstaculizado y/o facilitado 

la participación de la mujer en la investigación cien

tífica. 



' 

li VIII. M E T O D O 
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A. suJ~ros. 

Se llev6 a cabo un muestreo no probab{listico de testimo-

nios privilegiados por cuota. 

Los sujetos fueron tomados de la poblaci6n de investigado

ras en el campo de ciencias exactas y naturales de la Uni

versidad Nacional Autónoma de Mbico, de acuerdo al Catlll.Q 

go de Investigación Científica de 1983, del M6dulo l del -

Acervo de Hecursos de Instituciones de l!:ducaci6n Superior-

(ARIES). 

Se conform6 una lista por Instituto, en la cual observa-

mos que la cantidad de investigadoras no era el mismo en

cada uno. Debido a la heterogeneidad de la muestra se h.! 

zo necesario realizar un muestreo no probabÍlistico por -

cuotas, tomando como criterios de inclusión los siguien-

tcs: 

1.- Que las investigadoras contaran con Licenciatura en -

el campo de Ciencias Naturales y Exactas. 

2.- Que estuvieran realizando investigación en los Insti

tutos CientHicos de la UNAM. 

3.- ~ue tuvieran disposición para contestar el cuestiona-

rio. 
La muestra quedó constituida por un total de 60 investig! 

doras, distribuidas de la siguiente forma: 
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l3. ESCE:N,\ HIO: 

Fueron los Institutos de lnvestigaci6n Científica de la -

UNAM, a saber: 
No.de Investigado-
ras. 

1.- Instituto de Astronomía • • • ••• 

2.- Instituto de Física •• . . . . 
3.- Instituto de Geofísica •• . . 
4.- Instituto de lliolo~1a •••••••••• 

5.- Instituto de Investigaci6n en Matemáticas 

. . . 

4 

2 

2 

5 

Aplicadas • • • • • • • 4 

6.- Instituto de Geolog1a • • • • • • • • • • • 5 

7.- Instituto de Geografía 5 

8.- lnsti tu to de (~uírnica • • 5 

9.- Instituto de Matemáticas • • 3 

10.- Instituto de Ciencias del Mar y Linmología • •• 2 

11.- Instituto de Investigaciones Biom6dicas ••••• 4 

12.- Centro de Ciencias de la Atm6sfera ••• . . 3 

13.- Instituto de Investigación de Materiales • 5 

14.- Centro de Investigación sobre Ingeniería 
Gen~tica y lliotecnología • • • • • • • • . . .. 3 

15.- Centro de.Investigaci6n en Fisiolo~la Celular 4 

16.- Instituto de Ingeniería . . . . . . . . . . ... 4 

C. DEF'Il\lCH.it\ Ol'BHACllJi\11L l)E VAH!ABLI..:::;. 

1. Variable Dependiente. 
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Participación en la investigaci6n científica: 8c refiere a 

las actividades que realizan las investigadoras dentro de

la rama particular. a la que se dedican. Uicha actividad-

incluye el puesto que desempefia, la antiguedad en el pues

to, publicaciones, exposiciones, reconocimientos (premios

y menciones) art1culos citados en el exterior y salario --

que percibe la investigadora. 

2. Variables Independientes. 

~ducaci6n Formal, Educación Informal, ~con6mica. 

a. Educaci6n Formal.- Es la instrucci6n ofrecida dentro de 

un sistema planteado y controlado. C:n este caso se re-

fiere a la escolaridad de la entrevistada. 

b. Educación Informal: Es la adopción e internalización --

por parte del individuo de valores, creencias y modos -

de percibir el mundo compartido por un grupo y a trav~s 

del cual se modifica la conducta de las personas para -

conformarlas a lo que esperan los miembros del grupo al 
que pertenecen. 

Este proceso formativo se inicia dentro del n6cleo fami 
liar y se extiende a lo largo de toda la vida. 

Se refiere al número de hijos de la investigadora, osco 
laridad de los padres, escolaridad y puesto de la pare
ja que cligc,ractores facilitadores para la elección de 
la carrcrn. 
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Se refiere a la posesión de bienes muebles e inmuebles; 

Poscsi6n de autoru6vil, casa o departamento. 

3. Variables Atributivas 

Edad y Estado Civil. 

4. Variables controladas: 

a) Mujeres que cuenten con Licenciatura en el Arca de Cien 

cías exactas y naturales. 

b) Mujeres que esten realizando investigación en los Inst! 

tutos Científicos de la UMN. 

u. UlSC:NO: 

Se realiz6 un estudio de campo, ya que recurrimos al -

escenario en el cual se·manifestaban las variables que

dccidimos estudiar, y no se tuvo control alguno sobre -

ellas. 

Por otra parte·fue Descriptivo Correlaciona! por que -

efectuamos un análisis que permitiera observar las re!!!_ 

cioncs existentes entre las variables su.jetas a estudio 

(Ver definición de variables), y efectuar una descrip-

ción de los factores explorados. 
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E. ll\8THUMENTU 

Dehido a que no contnmos cou un instrumento que midiera 

los factores sujetos a estudio, realizarnos una revisión 

bibliográfica y entrevistamos a algunas investigarloras 

que nos proporcionaron información acerca de la activi

dad que realizaban en su campo de truba,jo y la problem! 

tica actual de la mujer dentro de la investigación, con 

el objeto de conformnr un instrumento que incluyera la

información respecto a este campo. 

Po.steriormente estructuramos un cuestionario piloto de

de 38 reactivos el cual aplicamos a un grupo de 20 in-

vestigadoras. De esta forma, obtuvimos, las siguientes 

categorías: Datos personales, escolaridad, situación -

laboral, situación familiar, actividad profesional y -

perfil. 

Hcalizamos el análisis de las respuestas obtenidas, ex

cluimos 11 1 y reestructuramos los restantes. 

~uitamos las preguntas que fueron sujetas a comentarios

por falta de comprensión del reactivo, y las preguntas -

que no nos proporcionaron información significativa para 

dar respuesta a nuestro prc~unta de investigaci6n. Es-

tas se referían a cursos de formación, asistencia a Co.!! 

Kresos, opiniones acerca de los estudios de licencintu-
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ra, dominio de alg6n idioma? preferencias de materia en -

los primeros años escolares. 

Los 27 restantes fueron reestructurados y agrupados para -

facilitar el manejo de datos. 

Posteriormente, agregamos 10 reactivos relacionados con la 

escolaridad, salario y ocupaci6n del compañero, escolari-

dad de los padres y añadimos una categoría referente a si

tuaci6n econ6mica. 

El segundo cuestionario const6 do 37 reactivos y se vol-

vi6 a pilotear a una muestra de 20 investigadores. Despu~s 

de la aplicaci6n actualizamos el reactivo correspondiente

al salario, consultando la tabla de salarios de investiga

dores de la UNAM (1984) modificamos los referentes al pe!_ 

fil y la curricula. 

Finalmente, reestructuramos el cuestionario definitivo, C.!! 

yas categorías fueron las siguientes: 

I. Datos personales. 

II. Escolaridad y situaci6n laboral. 

III. Situaci6n Econ6mica. 

IV. Situaci6n Familiar 

v. Actividad Profesional. 
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Para facilitar el manejo y anAlisis de los datos, los 

reactivos quedaron confomadoo en diferentes tipos. 

No.de Reactivos. 

a). Reactivos de respuesta abierta. 9 

b). Reactivos de alternativa 9 

e). Reactivos dicot6micos 5 

d). Reactivos mixtos. 9 

e). Reactivos de Escala de Gradaci6n. 3 

Los factores sujetos a estudios .qu~daron incluidos dentro 

de las categorías del cuestionario. 

Consideramos que un reactivo podía proporcionar intorma-

ci6n acerca de varios factores. (Ver indicadores, Ap6ndi

ce 2). 

Para la elaboraci6n de los reactivos del P6rfil tomamos -

en cuenta los siguientes aspectos: 

a), Habilidaªes y Aptitudes. 

Utilizamos las definiciones de habilidades y aptitude~ b~ 

sAndonos en el Test De Aptitud Diferencial (DAT) de C. K. 

Bennet, H. Seachore y A. G. Westm~, y las presentamos -

como reactivos en el cuestionario. 
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Posteriormente, fueron agrupados de acuerdo a cada una de 

las habilidades incluidas en esta batería, a saber: 

1. Razonamiento verbal - Es la habilidad de comprender -

conceptos expresados en palabras en forma verbal y/o 

escrita. 

2. Razonamiento nu~rico - Habilidad para la comprensi6n 

y la manipulaci6n de relaciones y conceptos num,ricos. 

3. Razonamiento abstracto - Habilidad para razonar en fo!_ 

ma no verbal y percibir las relaciones de modelos en -

figuras. 

4. Relaciones espaciales- Habilidad para percibir los -

objetos en forma tridimensional y capacidad de traba

jar con objetos concretos a trav6s de la visualiza--

ci6n. 

Por otra parte, la informaci6n recopilada por los cuesti~ 

narios piloto, nos permiti6 swaar a esta lista otras dos

habilidades, que las entrevistadas consideraron de impor

tancia para realizar su trabajo. 

5. Observaci6n - Habilidad de atender a los estímulos en

forma discriminada. 

6. Habilidad Manual - Habilidad para el manejo de instru

mental y equipo de laboratorio. 



171 

b). Hasgos. 

Se revis6 la bibliografía correspondiente a las caracter!! 

ticas que deben reunir un profesional dedicado a las acti

vidades de investigaci6n en ciencias básicas (126), y las

enlistamos junto a otras que obtuvimos de mujeres cientif! 

cas en Estados Unidos (6). Se tomaron en consideraci6n -

aquellos rasgos que las entrevistadas creyeron relevantes

para su trabajo, y elaboramos, el reactivo correspondiente 

en el cuestionario. 

DEFINICION OPERACIONAL DE RASGOS. 

AUTOESTIMA 

AGRF.SIVIDAD 

COMPETITIVIDAD 

COOPERATIVIDAD. 

CUHIOSIDAD 

- Percepci6n de valía positiva o ne

gativa de uno mismo. 

- Dinamismo de una persona que se -

afirma y no rehuye las dificulta-

des ni la lucha. 

- Capacidad para colaborar con otras 

personas. 

- Capacidad para colaborar con otras 

personas. 

- Deseo de conocer y explorar. 



DINAMISMO 

DISCIPLINA 

FLEXIBILIDAD 

INICIATIVA. 

ORGANIUCION. 

OBJETIVIDAD. 

INTROVERSION 

EXTROVERSION. 
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- Fuerza, actividad de una persona. 

- Capacidad para perservarar en la -

soluci6n do un problema en forma -

siatem&tica. 

- Capacidad para aceptar nuevas 

ideas, soluciones y alternativas. 

- Capacidad para proponer ideas. De

cidir por uno mismo. 

- Cap~cidad para trabajar en forma -

sistemAtica. 

- Capacidad para atender a los hechos 

en rorma imparcial, evitando los -
propios prejuicios y creencias. 

- Tendencia a replegarse sobre uno -

mismo. 

- Tendencia a abrirse el mundo exte-

rior y establecer relaciones inte! 

personales. 

Estas definiciones las tomamos del: 

Diccionario de Psicología Larousse 

Diccionario de la Lengua Eapañola 

"Woman in Science". 

(36) 

(3?) 

(6 ) 
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e). Razones por las cuales se dedica a la investigaci6n. 

Se realiz6 el mismo procedimiento mencionado en el ini 

ciso anterior. 

Finalmente, para poder describir las actividades que -

se realizan se elabor6 un reactivo de respuesta abier

ta. 

Como el instrumento que construimos es demogrAfico, es de

cir, intenta explorar variables dentro de un contexto, en

el que se presenta un fen6meno que no ha sido sujeto a es

tudios previos la finalidad de 6ste, es obtener categorías 

que permitan estudios posteriores. 

Por lo tanto, la validez del instrumento es externa porque 

estA basada en testimonios privilegiados y la revisi6n bi

bliogrAfica. 

Un anAlisis estadístico de la validez del instrumento, se

ria tarea de investigaciones posteriores. 
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F. PROCEDIMIENTO. 

Se revi•aron los Anuarios Estad!eticos de la UNAM de 1927 
a 1983 para obtener .el.n6mer~ y porcentaje de ~ujeres .que 

hablan ingresado y egresado de la L~cenci~tura, Ma~st~ta

y Doctorado en las Facultades de Ciencias, Quimica, e Ing! 

nierf.a. 

Posteriormente, se reali~6 un .~lisia comparativo. del -

porcentaje de hombres y mujeres que optaron por elegir d! 
chas carreras. 

Realizamo1 una reviai6n bibliogrltica exhaustiva sobre la 
ciencia, y la inveatigaci6n, historia de la mujer en la -
ciencia, la ciencia en M6xico, la mujer cientitica mexic! 
na, educaci6n formal e intonaal. 1 psicobiologla de la mu-
jer y desarrollo de las diferencias sexuales. 

Se obtuvieron datos acerca del n<uuero de invest~gadora~ -

en cada Inst~tut~ Científico de la UNAM, po~ sexo y Area

de investigaci6n. Efectuamos visitas a dicho• centro• -· 

con el tin de entrevi1tar a algunas investigadoras y poder 

obtener datos que permitieran elaborar el cueationario. 

Finalmente, se elabor6 un cueeti~~~o con base a n~eatra 

reviei6n bibliogrAtica Y.las entrevistas realizadas. Se

pilote6 en dos ocaai~nes~ En el ~rimer piloteo fueron --

ªP!i~~doe ~. cuestionari.~• . a i~veat.i~adoras d~ lo• Inati

tutoa~ Se realiz6 un an'1i•i• de reactivos que nos llev6-
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a la reestructuración y modificación del mismo (Ver elabo

ci6n ele Instrumento). Para el segundo piloteo se realiz6 -

el mismo procedimiento. 

El cuestionario final qued6 costitu!do por 35 reactivos. 

Ya elaborado el cuestionario, recurrimos a los Institutos

Científicos para su aplicación. Abordamos a las entrevis

tadas de la siguiente manera: "Somos pasantes de la Facul

tad de Psicología y estamos realizando una investigación -

sobre los factores que intervienen en la participación de

la mujer en la investigación y para obtener el perfil pro

fesional. de la investigadora científica. Le pedimos su -

colaboración. La información que nos proporcione será con

fidencial y tratada en forma general y no personal". 

Tuvimos ciertas dificultades en esta fase ya que algunas -

mujeres ee encontraban en su año sabático, otras habían sa 

lido al extranjero para estudios de posgrado o no podían -

recibirnos debido a ocupaciones de tipo acad&mico. 

Después de la aplicación, comenzamos el procesamiento de -

los cuestionarios a trav~s del Paquete Estadístico aplica

do a las Ciencias Sociales (Nie, Hul, Jenkins, Steinbre--

nner, Bent, 1975). Los anAlisis utilizados fueron los pro
porcionados por diferentes subrutinas del paquete SPSS -
Análisis de frecuen9ia y correlaciona!. 



IX. R E S U L T A D O S 
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t. TRATAMIENTO. 

Para el an6lisis de los factores que intervienen en la pa! 

ticipaci6n d~ la.•ujer dentro de 1~ .actividades de inves

tigaci6n cientifica realizamos lo siguiente: 

A. Un anAliais de frecuencias para poder conocer las cara~ 

ter1aticaa.y ~a diatri~uci6n porcent~al de las varia--

blea consideraclaa en nuestro estudio. 

B. Un aoAli•i• correlacional, para obtener loa porcentajes 

correapondientee a laa trecuenciaa de cada categor1a de 
. . 

variable• correlacionadaa y de esta torma observar au -

distribuci6n y relaci6n dentro de la 11t1eatra. 

Posteriol"llente, realiza11<>a un aoAlisia de variable pro

porcional y particular a cada categoría de variable de

forma tal que se obtuviese la relaci6n de u.na sola va-

riable con la dependiente. Esto ea: 

Variable: Estado Civil. 

Categorlaa: Soltera 

Casada 

Uni6n Libre 

Divorciada 

Viuda. 

Pllesto deseapeiiado: 

l Titular 

1 A1oeiado 
• 1 J 

Ayudante de lnv. 
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Tomamos aolo la categoría de solteras para obe~rvar su di! 

tribuci6n en cada categoría de puesto. Despu6a la de casa 
.. -

das y as1 suceaiv&11ente. Este análisis se llev6 a cabo -

con todas las variables correlacionadas, a saber. 

Variable: Estado Civil. 

categortas~ 

A. Solteras 

B. Casadas 

c. Uni6n Libre 

D. Divorciada 

E. Viuda. 

Variable: Rijos 

A. Sin hijos 

B. 1 hijo 

c. 2 hijos 

c. 3 hij08 

Variable: §!!!!!. 

Categorías: 

A. De 23 a 30 añoa. 

B. De 31 a 40 años. 

c. De 41 a 50 años. 

D. De 51 a 72 años. 

Exposiciones. 

Publicaciones 

Puesto. 

Reconocimiento. 

Exposiciones 

Publicaciones 

Articulo citado. 

Horario de Trabajo. 

Antiguedad en el -
puesto. 

Reconocimiento. 

~oaici611. 

Publicaciones. 

Puesto. 



Variable•t Escolaridad. 

A. Licenciatura. 

B. Maeatria. 

c. Doctorado. 

Antiguédad en el 
puesto. 

Salario. 

Reconociaiento. 

Expoaicionea 
Publicaciones. 
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En cuant~ a ~a obtenci6n de~ p~rfil, tceamos en considera

ci6n el an!lisis de frecuencia, y agrupamos laa respuesta. 

de la aiguiente manera: 

t. Habilidadea y aptitudes.- La toraa de contestar eate -

reactivo correapondi6 a una escala ordinal. Agrupamoa

las categorill.9 de acuerdo a su i11portancia. 

RESPU~TAS. 

1 y 2 ----------- A 

3 y 4 ----------- B 

5 y 6 ----------- e 

IMPORTANCIA. 

Mb importantee. 

111PortutH. 

Menos importante. 

a. Raagoa. La forma de contestar este reactivo correapondi6 

a una eacala que va de la A a la c. 

Rf.SPUFBTAS. 

A 

B 

e 

IMPORTANCIA. 

Ml~ importa~t••· 

I11portant••• . . 

Menot i111>ortante1. 
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Posteriormente realizamos el anAl.isis de las frecuencias 

de las respuestas a cada categorta y obtuvimos los por-

centajes correspondientes. 

3.- Razones para investigar.- Efectuamos el mismo proce-

dimiento del inciso 1. 

4.- Actividades en el puesto.- La forma de contestar a -

este reactivo ru& en forma abierta por lo cual revi-

samos todos los cuestionarios aplicados, y enumera-

moa las actividades que se encontraron. 
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DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PAR'l'ICIPACION DE LA MUJER DE~ 
TRO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA. 

A. ANALHHS DE FRECUEC\CIAS 

VARIABLE 

~· 

NACIONALIDAD 

PUESTO 

ESTADO CIVIL 

OCUPACION Dl!l. 
COMPAf;ERó. 

SALARIO COMPA~E.llO 

•.....•.... 

........... 

.•.•••..... 

........... 

........... 

........... 

DESCRIPCION 

La edad de las entrevis 
tadas f luctu6 entre los 
23 y los 72 años. 

El 97% fueron mexicanas 
y el 3~ sudamericanas. 

El 2~ fueron investiga 
dores titulares, 52% ili 
vestigadores asociados, 
2CJ'X, becarias y Sc¡b ayu-
dantea de investigador. 

El 50% fueron solteras, 
4CJ'X, casadas, 3'}(a unión -
libre, 5% divorciadas y 
2% viudas. 

El 25% eran profesionis 
tas, 7% profesores, ~ 
investigadores y 7~ va
rios. 

El 9% no percibe sala-
rio, 17% percibe menos
de 75 mil, 8~ entre 76-
Y 85 mil, 1~ entre 86-
Y 95 mil, 3<¡¡, entre 96 y 
105 mil, 10~ entre 106-
Y 115 mil, y el 15~ ga
nan m&s de 115 mil pe-
sos. 
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ESCOLARIDAD 
COMPANERO 

No. HIJOS. 

CAHGO HIJOS 

ESCOLA.IHUAD 

m; ENTREVISTAilA 

P.IU.MER EMPLEO 
COMO INVESTIGADORA. 

HORAJUO DE 
TRAlüJO. 

ANTIGUEDAU. 
PUESTO. 

SALAlUO 
ENTHEVISTADA 

.......... 

. ........ . 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

. ........ . 
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OE::>CHlPCIO~ 

7% tienen menos de !icen 
ciatura, 18% licenciatu:=
ra 1 18% maestría, 27% -
doctorado y 2<)(, grado téE_ 
nico. 

El 67% de las entrevista 
das no tienen hijos, 407ib 
tienen un hijo, 20% dos
y ~ tres hijos. 

Todas tienen quien se ha 
ga cargo de los hijos 
mientras trabajan. 

El 37% licenciatura, 38% 
maestría, y 25% doctora
do. 

37% obtuvo su primer em
pleo como investigadora
durant e la carrera. El -
2~ al finalizarla, 23%
después de titularse y-
17% durante la mcstrla. 
El 98% de las investiga
ciones trabajan Tiempo -
Completo, y el 2% mcdio
tiewpo. 

El 67% tenía de 1 a 5 -
años de <mtiguedad en su 
puesto, 17% entre 5 y 10 
y el 17~ mas de 10 años. 

El 5% no percibía sala-
rio, 20')(. estaban becadas, 
23% percibía un salario
menor a 75 mil pesos, 22% 
percibía entre ?o y 85 -
mil pesos, 10% de 8G a -
95 mil, 10% entre 105 y-
115 mil y el 7% ganaba -
mas de 115 mil pesos. 



V A R I A B L E • 

HECONOCHIIENTO. 

EXPO::>ICION 

PUBLICACION. 

CITA DE 
ARTICútos. 

RROBLl!:l>IAS 
POBtícAR 

l<"'ACTOR 
FACILITADOR 

········ 

........ 

. ...... . 

........ 

········ 

········ 
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DESCIHPCION 

G% de las investigadoras
han recibido premio, el -
1~ mención, y el 84~ no
han recibido ninguno de -
estos tipos de reconocí-
miento. 

El 78% han expuesto sus -
trabajos en foros, congre 
sos o ponencias, y el 22%° 
en ninguno. 

El 5~ han publicado sus
trabajos de investigación 
en revistas nacionales, -
y 42% en revistas extran
jeras. 
De la muestra total el --
68% han publicado ya sea
en revista nacional, ex-
tranjera o ambas y el 32% 
en ninguna. 

~l 35% de las investiga-
doras entrevistadas han -
sido citadas en revistas
extranjeras. 

El 88% no tuvieron proble 
mas para publicar, y un = 
7% si presentó. 

83')& contestaron el factor 
educativo, 28% el social, 
3!J(, pol1tico y el 8% econo 
mico, como factores que = 
facilitaron la elección -
de su carrera. 



V A H l A U L E. 

~SCOLARIDAD 
DEL PADUI!!. 

ESCOLARIDAD. 
DE LA MADRE. 

F'ACTUH ECONO.MICO. 

.•..•.... 

......... 

··•·•···•· 
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ugscHIPCIOr. 

Encontramos que el 30% de 
los padres de las entre-
vi stadas tenían hasta pre 
paratorias 23% licenciatü 
ra, 10% maestría 5% doct~ 
rado, 2% post doctorado. 
En la categoría de otros, 
observamos que el 1~ de 
los padres tenían prima-
ria, 12% secundaria, 2% -
normal, 2% grado t6cnico. 

El 15% de las madres de -
las entrevistadas ten!an
primaria, ~ normal, 23%
secundaria, 20% comercio, 
22% preparatoria, tO')(i li
cenciatura, y 5% maestría. 

~l 48% de las investigado 
ras tienen casa propia, = 
27% casa alquilada y el -
15')1i condominio. 

~l 5()% cuenta con 1 auto
móvi 11 el 33')D tiene 2 co
ches y el 17% no tiene c~ 
che. 
El 5~ de las investigad~ 
ras tienen una persona -
contratada para que reali 
ce las labores dom~sticus= 
y la otra mitad no. 
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B. ANALISIS COHRELACIONAL 

Para observar la distribuci6n de frecuencias de la mue! 

tra se obtuvieron los porcentajes en las variables co-

rrelacionadas {Ver tablas No. 12, 13, 14, 15 y 16). 

Sin embargo decidimos realizar un anAlisis comparativo

entre categorías ya que estos nos proporcionarían mayor . . 

informaci6n, es decir, efectuamos_ un an&lisis de varia

ble proporcional a cada categor!a. (Ver tratamiento --

Y tablas 17, 181 19, 20). 

CATEGORIA : ESTADO CIVIL. 

Dentro del grupo de las solteras encontramos que el ---

66~ habían expuesto sus trabajos; 56~ tenían publicaci~ 

nes y la mayoría desempeñaban puestos de becaria e in-

vestigador asociado (83')(i y BO"J' respecti,amente). 

En cuanto a las casadas, el 93" habían expuesto, 8°" t! 

nian publicaciones; mas de la mitad eran investigador•• 

titulares (67%) y un 47~ investigadores asociados. 

CATEGORIA EDAD 

Del grupo de 23 a 30 años, el 3" ~ab{a recibido premio, 

6% menci6n. El 65% había e~puesto, el 31% tenían publi

caciones, y la mayoría se encontraban dentro del grupo

de investigador asociado y becario {47% y 38~ respecti

vamente). 



185 

Del grupo de 31 a 40 años, habian recibido premio 6% y -

menci6n el 6%, todas habían expuesto y tenian publicaciE_ 

nes 88% en revista nacional y el 75% en extranjera. 

Un poco mAs de la mitad eran investigadores asociados 

(56%) y 3~ eran titulares. 

Del grupo de 41 a 50 años, el 11% habian recibido men--

ci6n, 87'í habian expuesto, y 89% tenian publicaciones en 

revista Nacional y 44% en extranjera. La mayoría eran -

investigadores asociados. 

Del grupo de 51 a 72 años, el 3JCJ' habla recibido premio,-

68% mención, todas hablan expuesto, y el 68~ tenían pu-

blicaciones nacionales y m el extranjero. 

CATEGORIA ESCOLARIDAD. 

A nivel de Licenciatura y Maestr1a 

Tres cuartas partes, tienen una antiguedad de 1 a 5 años, 

sin embargo en doctorado, encontramos una distribución -

mas o menos homog6nea, para las tres categorlas de anti

guedad. 

Por otra parte, las investigadoras que cuentan con licen 

ciatura, perciben menos de 75 mil pesos (62~) y de 76 a-

85 (1~). 
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A nivel de maestrla el 66% percibe de menos de 75 mil a -

85 mil. 

En doctorado 509b ganan de 106 a mas de 115 mil pesos. Los 

mayores sueldos los encontramos en doctorado. 

Las que han recibido mayor reconocimiento son las de docto 

rado. 

A nivel de maestr!a y doctorado encontramos que la mayor~a 

han expuesto (85~ y 100}{¡ respectivamente), y publicado -

(81% y 88% respectivamente), 

CATEGORIA HUO. 

Las que tienen hijos son las que mas reconocimientos han -

recibido (60')b). 

Han expuesto más casadas con hijos (1()()¡(,) que casadas sin 

hijos y solteras (7()%). 

El porcentaje de publicaciones, es mayor en el grupo de C! 

sadas con hijos. 



ANALISIS DE FRECUENCIA 

PERl''IL. 



PORCENTAJE DE HE8PUES'l'AS AL R.l?.ACTIVO DE "CAlJSAS PAH.A lNVl!:.':)'l'lUAR" og 
ACUfüIDO A .::>U GRADO DE: IMPOHTANCIA. 

H A Z O N E S • 

Por lograr un mayor desarrollo 

personal ••••••••••••••••••••••••• 

Por satisfacer una necesidad de 

exploraci611 •••••••••••••••••••••• 

Por descubrir cosas nuevas que 
beneficien a la sociedad •••••••••• 

Por renovar y ampliar las teorías 
existentes, ••••••••••••••••••••••• 

Por mantenerse actualizada •••••••• 

Por reconocimiento social ••••••••• 

Por status social ••••••••••••••••• 

"A" 

56% 

4Gc¡(, 

23% 

1(})(, 

2c¡(, 

2% 

l M P O R T A N C 1 A 

"D" 

25% 

25% 

37% 

48% 

to¡(, 

2% 

"C" 

59(, 

Bl)b 

8% 

15% 

17% 

20% 

10% 

"D" 

2% 

22% 
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OE:::iCIUPCION m.: LOS llESULTADO::i DEL l'EHl~lL. 

POllCW..TAJI!"! UB HESPugs'fAS AL R&ACTIVO DE "HASGOS" DE ACUE!IDO ;\ ::>U ORDEN O.E UIPOfITJ\NCIA 

l M P O H 'f A N e I A . 
R A 3 G O S "A" "U" "C" NO Cül'lJ'l!:::i'l'O 

Disciplina 93% 7% 

Iniciativa 92~ 7rto 1')U 

Or·ganización 85% 1~ 2')ii 

Objetividad 78~ 22~ 

Curiosidad 6~ 32')b ~ 3'Jb 

Cooperatividad 45'Xi 4~ 5~ 

Dinamismo 4::J'¡IO 43~ 5~ 9')b 

r'lexibilidad 25~ 45% 2~ 1~ 

Competitividad 15'l' 43~ J~ 12% 

Autoestima 329' 42~ 15~ 11')b 

Extroversión ~ 33~ 50¡b 1'1~ 

Agresividad 7~ 3(~ 52•x; 11% 

Introversión. 13')(, 7~ 17')b 
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PORCENTAJE DE RESPUESTAS AL REACTIVO DE HABILIUAD~S Y APl'ITUD.ES. 

INPORTANCIA NO CONTESTO 

"A" "B" "C" 

RA:lONAMIENTO ABSTRACTO ....... G7')b 171)(, tG'lb O'Jb 

OBSEHVACION •••••••••••••••••• 53'Jb 17% 16% 4')b 

RAiONAMIENTO NUMEUICO ........ 32% 25% 27~ t()<Jb 

RAZONAMIEN'l'O VEHUAL .......... 32% 34')(¡ 28')(, 5% 

UA131LIDAD MANUAL ••••••••••••• 15% 34% 3~ 18% 

HELACIONES ~SPACIALES ••••••••• 12% 8% 5~ 30% 



PERJt,IL DE HABILIDADES Y APl'ITUDES DE 
A CUERDO A SU ORDEN DE IMPORTANCIA. 

MAS IMPORTANTES. 

RAZONAMIENTO ABSTRACTO. 
OBSERVACION. 

IMPORTANTES. 

RAZONAMIENTO NUMERICO. 
RAZONAMIENTO VERBAL. 

MENO.S IMPOR'r.ANTES. 

HABILIDAD MANUAL 

RELACIONF.S ESPACIALES·. 



PERFIL DE RASGOS DE ACUJ!:RDO A SU ORDEN DE 
IMPORTANCIA. 

HAS IMPORTANJ'ES. 

- Disciplina. 

- Iniciativa. 

- Or~ani~ci6n 

- Objetividad 

- Curiosidad 

- Cooperatividad. 

IMPORTANTES. 

- Di11811i&mo 

- Flexibilidad 

- Co•petitivdad 

- Autoestima. 

MENOS IMPORTANTES. 

- Extroverli6n 

- Agreaividad 

- Introversi6n. 

190 
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3. ANALISI8 üE RESULTADOS. 

1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PARTICIPACION DE LA KUJ.l!:R 

EN LA INVESTIGACION CIENfIFICA. 

Para el an&lisis de resultados, se tomaron en consideraci6n 

el análisis de variable proporcional a cada categoría de V! 

riahle. 

ESTADO CIVIL. 

El fin de haber correlacionado esta variable fu6 explorar -

si existía una diferencia entre los grupos de diferente ª! 

tado civil y su participaci6n en la investigaci6n. 

Al comenzar el análisis observamos que el porcentaje de mu

jeres en Uni6n Libre, divorciadas y viudas de nuestra mues

tra, era significativamente menor al de las otras dos cate

gor1as. Por ello, no consideramos significativo realizar -

el anAlisis de ellas. 

Encontramos que las mujeres casadas han expuesto y publica

do más que las solteras. 

En cuanto al puesto, hubieron diferencias importantes entre 

los grupos de casadas y solteras. As{, mAs de la mitad de -

las casadas y solo una cuarta parte de las solteras ocupa-
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ban el puesto de titular. En el de Investigador. asociado, 

se observa la misma situaci6n para ambas categor1as. En -

donde s1 B•a observa una diferencia notable es en los pue! 

tos de becaria y ayudante de investigador, ya que estan -

ocupados en su mayorta por solteras. 

En cuanto a la edad, encontramos que el porcentaje m&s a! 

to de reconocimiento, publicaciones y exposiciones estaba 

en la Última categorla de edad. Las m&s j6venes represe! 

taron el porcentaje m!s bajo. 

Tambi~n se observa que las que ocupan los puestos titula

res son las de mAs edad. No se observa diferencia~ en el 

puesto de investigador asociado en las tres pri~ras cat!_ 

gor!as de edad. Sin embargo el porcentaje m&s bajo de es 

te puesto est6 en las mujeres de mayor edad. 

Las m&s j6venes ocupan el puesto de becaria, y en el pue! 

to de ayudante de investigador, se encuentra las mujeres 

de las tres primeras categorías. 

§SC.OLARID!Q.:. 

Se observa que a mayor escolaridad, mayor salario y m&s -

reconocimiento. 
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Tambi6n encontramos que las mujeres de mayor escolaridad -

han expuesto y publicado m&s. 

HIJOS. 

De nuestra muestra, el 67% no tenían hijos (50% do las sol 

teras y 17% de las casadas). 

Encontramos que los porcentajes mlls altos de las variables 

correlacionadas estan en los grupos de mujeres con hijos. 

Esto es, han recibido reconocimiento, expuesto, publicado, 

y han sido citadas más mujeres casadas con hijos que solte 

ras o casadas sin hijos. 

Ahora bien, el analizar estos resultados observamos que -

las diferencias entre los grupos correlacionados por cate

gorías, probablemente sean resultado de que la actividad -

de investigaci6n es un proceso de años. El puesto desemp! 

ñado, el n<imero de artículos publicados y citados, as! co

mo el reconocimiento y las exposiciones, se relacionan con 

el tiempo que se ha dedicado a la dicha actividad. 

Las m&s j6venes son en su mayoría solteras y ocupan los -

puestos do becaria o ayudante de investigador, ya que co-

mienzan su proceso formativo. Ue la misma forma, el n6me

ro de publicaciones, reconocimiento, exposiciones es más -
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bajo que el de las mujeres que tienen más tiempo investig8.!,! 

do. 

Encontramos una relaci6n directa entre el salario, la esco

laridad, y el ~econoci~iento, por lo que es posible que los 

cargos sean meritorios. 

Por otra parte, no encontramos relación entre la escolari-

dad de los padres con la de la entrevistada. 

En cuanto a factores facilitadores, se encontr6 que la may.2 

ria de las entrevistadas consider6 como facilitador el fac~ 

tor de educación informal, ya que mencionan que su padre o

colega las impulsaron para dedicarse a la investigaci6n. 
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2. Pl<.:RFIL PROFESIONAL DE LA INVESTIGADORA CIENTII-'ICA DE 

LA U.N.A.M. 

a). J!ABILIDADF.S Y API'ITUDES. 

Encontramos que entre las investigadoras hubieron dos

categorias de habilidades comunes: 

Razonamiento abstracto. 

Obeervaci6n. 

En las habilidades de razonamiento verbal y num6rico,

algunas de las entrevistadas las consideraron muy im-

portantes, mientras que otras las encontraron menos i~ 

portantes. 

Esto puede deberse a que existen diferencias de forma

ci6n entre ellas, debido a que se dedican a campos di

ferentes, aunque todas esten dentro de la clasifica-

ci6n de ciencias exactas y naturales. 

Las habilidades restantes: habilidad manual, y relaci~ 

nes espaciales~ son las consideradas de menor importa~ 

cia en general, y en la Óltima, una cuarta parte no -

contest6 al reactivo correspondiente, mientras que la

mitad de la muestra la considero de poca importancia. 
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b). Rasgos. 

Observamos que existe una gran semejanza en la elecci6n 

de los rasgos. Esto puede explicar que existe un conse~ 

so en cuanto a los rasgos necesarios para ejercer den-

tro de la investigaci6n. 

3. ACTIVIDADES D&~TRO DEL PUESTO. 

Las principales actividades que realiza la investigado-

ra son: 

1. Investigación bibliogrAfica y publicaciones. 

2. Trabajo de laboratorio y/o de campo, dependiendo de

la disciplina 

3. Asesorías, Tutorías, supervisión de tesis. 

4. Docencia. 

5. Organizaci6n de seminarios y cursos con el fin de di 

fundir los trabajos de investigaci6n. 

6. Trabajo administrativo. 

7. Trabajos de investigaci6n en coordinación con otras

instituciones. 

4. RAZONES PARA INVESTIGAH. 

Las razones más importantes fueron: 

a. Para lograr un mayor desarrollo personal. 

h. Por satisfacer una necesidad de exploraci6n. 
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c. Por descubrir cosas nuevas que beneficien a la -

sociedad. 

Importantes fueron: 

a. Para renovar y ampliar las teorías existentes y

mnntenerse actualizada. 

Finalmente encontramos que mls de la mitad de las entre-

vistadas, no contestaron los reactivos de reconocimiei1to -

social y status, lo cual significa que no creen importante 

para realizar su trabajo el reconocimiento social que se -

les puede dar, sino su propia necesidad de superaci6n y -

aportación. 



ti x. e o N e L u s I o N E s • 
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e o N e L u s I o N E s. 

Plat6n ru6 probablemente el primer hombre de la civiliza-
. . 

ci6n occidental, qui&n en su libro: "La Rep6blica", pres

cribe una educaci6n semejante para ambos sexos, porque -

pena6 que el intelecto y las capacidades tanto del hombre 

como de la mujer, eran equivalentes. 

En una mirada retrospectiva, gran parte de la falta de -

nombres femeninos en las pAginas de la historia es indi- _ 

cativo de la falta de· oportunidade• educativas en el pas_! 

do y poco reconocimiento del potencial de la mujer en el

campo de las ciencias, en el presente. 

No nos referimos eapec!ficamente a la cantidad de mujeres 

ya reconocidas durante el siglo XX, 1ino a aqu6llaa que -

poseen las capacidades para dedicarse a la inveatigaci6n

cient!tica y que no son canalizadas por el medio soco-ec~ 

n6mico hacia este tipo de actividad. 

La idea de que no se invierte en el aprendiza~e_de la mu

jer porque de todas formas se ded~ca al hog~, ya no co~ 

tituye un argumento v6lido en nuestro tie11Po, para juati

ticar esta situaci6n. 
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A6n en el pasado hubieron mujeres excepcion~les, pese a -

que estas pertenecieron s6lo a la clas~ ~riviligiada, por 

lo cual ten!an mayor acceso a la cultura. Gran parte de

los logros obtenidos para permitir el ingreso de la mu-

jer al ámbito educativo, proviene de los movimientos fi-

lantr6picos y feministas cuyo soporte básico ha sido la -

revaloraci6n del papel del hombre y la mujer en la socie

dad. 

Es en el siglo XX cuando encontramos lllAs cantidad de muj! 

res reconocidas en el contexto cient!tico. 

Al analizar este aspecto encontramos que el ingreso a es

tudios cientiticos superiores, pre•enta una tendencia ha

cia un mayor porcentaje en carreras como QuÍ•ica y Bio-• 

logia y un porcentaje mlnimo en tísica e ingeniería. Es· 

to podría considerarse co•o parte de la orientaci6n 10--

cial hacia determinadas carreras, y probable~nte tendría 

que explorarse si dichas carreras constituyen una prolon

gaci6n de las pautf:l8 de la 11Ujer hacia el cuidado de la -

salud y la tamil!~. (GRAFICAS 4 y 5). 

Los argumentos explicativos acerca de laa pautas diferen

ciales de conducta e intereses entre niños y niñas desde-. . . . . . ' .~ . . 

edades tempranas, po~!a ser el punto de partida para ex

plorar en estudios longitudinales como los de Cole, 1981, 
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cuáles son las caracter!sticas del medio, los rasgos, y -

potencialidades manifiestas en las mujeres que logran de

dicarse a la investigaci6n. 

Al parecer, exi•te una influencia significativa del padre, 

aa&a que de la madre en las mujeres· cientlticaa. Nosotras

encontraaos que este hecho no se relaciona con la escola

ridad de ninguno de los padr~s, pues s6lo UD.a ~equeña --

proporci6n de madres .<t&J').ten!an licenciatura, 5 posgra

do y la mayorla te~lan estudios a nivel.medio (43") y 118-

dio superior (22;). En cuanto al padre, la proporci6n es 

similar para estudios superiores (10%) y posgrado (7~). 

Los coll8ntar1os de las entrevistadas respec~o a los tact.! 

res facilitadores, hicieron referencia a un padre apoya-

dor. Esto se encuentra en otraa mujeres de carrera cient! 

fica. 

La hip6tesis de que e~ proceso de.~dentit~caci6n en las -

niñaa correapnnde a las expectativas del var6n en cuanto

ª la hija (Kohlberg, 1966) y que l~ niñas lllAa dotadas -

suele~ ser las que no han estado ~emasiado.pegadaa a la -

madre, sino autorizadas a defenderse por al solas (Maceo-. . . . .. 
by, 1972), ae relaciona con las _observaciones de Pl~ y

Plank (1954) sobre la identi!icaci6n con el padre en mu-

jerea sobresalientes. 



201 

En los años escolares, la influencia dé colegas, maestros, 

se ha observado en mujeres cient1ficas. Nosotras encontra

mos que el 83'lb de las entrevistad.as atribuyeron a alg6n -

maestro o colega un.papel significativo para desarroll~se 

en la investigaci6n, ya que les proporcionaron la oportuni 
. . -

dad de acceso como ayudantes o becarias al finalizar la C! 

rrera o durante 6sta. 

Los factores sociales se refieren b&sicamente al apoyo fa

miliar. 28'i le atribuyeron importancia a la familia o al -

padre. 

Al parecer, el factor educativo formal, juega un papel si¡ 

nificativo como facilitador para el desarrollo de la mujer 

en esta actividad. 

La alta necesidad de logro encontrada en estas mujeres, 

asi como el apoyo de maestros, constituye probablemente el 

factor mls significativo. 

El argumento de que para las j6venes con orientaci6n hacia 

el logro, el matrim~nio y el cuidado de los h~jos es cona! 

derado, pero no con•ti~uye una meta principal, se relacio

na con lo que nosotras, encontramos en el siguiente senti

do gran porcentaje de la muestra corresponde a mujeres de-

23 a 30 años (54~) y el 4~ de ellas eran aolteraa. 
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Al parecer, como menciona Tovar {1976), la cient1tica, ya 

cuando se encuentra ubicada en la inveatigaci6n {aproxima 
. . -

damente a los 30 añoa) comienza a considerar la posibili-

dad del matrimonio. 

Por otra parte, probablemente el estado civil, no repre-

senta un factor determinante en lo referente a lo que Co

le {1981) den011in6 productividad {publicaciones). 

De la misma forma que Cole, nosotras encontramos que las

mujeres casadas con hijos, hablan expuesto, publicado y -

recibido mas reconocimiento que las solteras o casadas -

sin hijos. 

Sin embargo, creemos que este ten611eno puede atribuirse -

en mayor grado a la edad y al tiempo que se lleva en la -

investigaci6n. 

Esto es, ya que nuestra muestra es de mujeres j6venes --

(42~) soltera•, entre 23 y 30 añoa, a6.n estan logrando -

ubicarse en el contexto eientltico e inician aua publica~ 

cione•.Y a partioi~ar com~ becarias e investigadoras aso

ciadas, y s~s trabajos son parte del ~~vestigador de ran

go superior. Las de IDA.a de 30 años llevan ya por lo menos 
8 años en el áabito y por lo tanto a6n cuando ya est'n C,! 

sadas han hecho CllJ'rera. Asl pr~bab~emente el tenar hijos 

o no tener hijos no es significativo en el aentido de ob! 

taculizar el deaempeño de la inveatigadora. 



La importancia que tiene el tiempo que se t~ene dentro de

la investigaci6n para poder lograr publicar, exponer y re

cibir reconocimientos, puede observarse analizando la va~ 

riable edad. 

Tenemos que de los 31 a loe 72 años la mayoría ya han rea

lizado lo anterior. Sin embargo, tamb16n podemos observar 

que a pesar de que el mayor porcentaje de reconocimientos

se encuentra en el grupo de 51 a 72 años (68~ han recibido 

menci6n), en un porcentaje mlnimo, las j6venes de 23 a 30-

años han recibido premio y menci6n tambi6n. 

Es notorio el hecho de que los puestos de becaria (47~) e

inveatigador asociado (3"') esta en el grupo de menor edad 

y conforme avan21amos, los pueatos titulares estAn a cargo

de las 11Ujeres de más edad (67~) 

A pesar de ello, entre los 31 y 50 años, mAs de la mitad -

siguen ocupando puestos de investigador asociado. Tal vez

el puesto de titular no es tan acce•ible. 

En lo referente a.la variable escolaridad, es significativo 

encontrar que.hay una relaci6n directa entre ~acolaridad, y 

mayor salario, reconocimiento y número de artlculos publica . . -
dos. Sin embargo,. no encontramos re~aci6n directa entre es-

colaridad y antiguedad en el puesto. Hubo una distribuci6n

maa o meno.e homogAnea entre el doctorado y la antiguedad. 



204 

En cuanto al salario, encontramos que los sueldos mas ba

jos se encuentran a nivel licenciatura (menos de ?5 mil -

a 85 mil en un 81~) y el mayor salario (de 106 ~il a 115-

mil en un 50'4) a nivel de doctorado. 

Este punto habrla que analizarlo a_ nivel d~ puesto ya que 

101 salario• de la UNAM eatan en tunci6n del nombramiento 

o cargo. 

Respecto al factor econ6mico que intentamos explorar, pa

ra que una persona pueda dedicarse a la inve1tigaci6n, que 

es una actividad no lucrativa, requiere una situaci6n ec! 

n6•ica mas o menos estable. 

El pertenecer a una clase socio-econ6mica determinada PU! 

de condicionar el ingreso al mundo educativo, e impedir -

•l acceso al contexto cient!tico, por tener que cubrir -

otro tipo de necesidades. Este hecho ru6 sostenido por -

algunas de las entrevistadas al señalar la dific~ltad que 

hubi~ran tenido sin el apoyo acad~mico (maestros, becas -

etc). Ademls de tener una gran necesidad de logro y desa

rrollo personal. 

Esto requeriría un ad.lisis retrospectivo. Sin ttmbergo, -

a{ encontramos que casi la mitad (48") actualmente tienen 
. . . . .. . 

casa propia y el 83" tenlan coche. 
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Probablemente este factor es de importancia porque repre

senta un facilitador que permite concentrarse en la acti

vidad no por la remunerac16n sino por la necesidad de de

sarrollo personal. 

El factor econ6mico podría ser objeto de estudios poste-

riores. Para explorar la importancia que puede tener un

compañero apoyador, realizamos la correlaci6n entre la es 

colaridad y la pro!esi6n de 6ste y el de la entrevistada. 

Encontramos que de las que contaban con pareja (72%), el-

58"> eran profesionistas y 3~ de estos se dedicaban a la

investigaci6n, y en cuanto a la escolaridad, es signitic_! 

tivo encontrar que el 45~ ten{an m&s de licenciatura. 

Tal vez existe una relaci6n entre la pareja que escogen y 

el impulso que este le pueda dar y el apoyo en el hogar. 

Todas las investigadoras con hijos tienen quien se los -

cuide; sin embargo, algunas comentaron la dificultad de -

encontrar personas adecuadas o '· dedicadas mas tiempo. 

La conciliaci6n de roles (runa de casa, investigadora, ma

dre, esposa),, tal vez ~s facilitador de&1ta forma: un es

poso apoyador, distribuci6n de trabajo.dom6stico,.p~rso-

nas eucargadas_del cuidado de los hijos y la casa, y nece 

sidad de logro. 

En lo referente a los obstáculos, un m{nimo porcentaje ma . -
nifeat6 haber pre1entado alg6n problema para desempeñar -
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su cargo o publicar. Los comentarios al respecto gira--. . 
ron en torno a lo encontrado ya anteriormente (O~U, 1976) 

sobre la negaci6n a reconocer las dificultades en el tra

yecto. El argumento ea que cualquier mujer con aptitud y

deseo puede lograr desenvolverse en el Ambito. 

Lo interesante aqul es observar y explorar si les lleva -

mAs tiempo y esfuerzo que los hombres para ser reconoci-

das, en un medio realtivamente nuevo para la mujer, y ad.! 

mAs investigar la raz6n por la cual no aceptan que &e les 

nombre Investigadoras sino investigador. 

Una posible raz6n es que en realidad no tiene porque con

siderarse la inveatigaci6n como "lllB8culina" (propia para

este sexo, puesto que socialmente asi ae le estereotipa) 

y que estas mujeres no encuentren asociativo sexual a la 

actividad. 

La inveatigaci6n es cuesti6n de aptitud y no de sexo. 

A6n en las betereogeneidad de las ciencias exactas y na

turales, exist~ una cantidad de raa~os c~unes entre las 

investigadoraa,_tales collO l~ d~sciplina, la.inic~ativa, 

la ~rganizaoi6n, objetividad, curiosidad y cooperativi-

dad. 

Asi mi.amo, la obser~aci6n y el razo~aaiento abairacto -

ion conaideradoa como habilidades importantes para de•e!! 

volverae en la ciencia. 
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~ 

Gran parte de laB misll188 consideraron que las razones mas-

importantos para dedicarse eran: para lograr un mayor des! 

rrollo personal, satisfacer una neces~dad de exploraci6n -

y realizar aportaciones a la sociedad. 

Volvemos a encontrar la necesidad de logro como factor im-• 

portante. 

Finalmente, dado que este es un estudio preliminar, seria -

necesario investigar comparativ&11ente a hombres y mujeres. 

Consideramos que los datos arrojados aun cuando no pueden

generalizarse, pueden ser la base para otros estudios sobre 

el tema. 

En lo que so refiere a la validez del instrumento, ae real! 

z6 una encueata ;redominantemente demogrAfica con fines de

establecimiento de categorías en donde se obtuvo lo que se

pretendla, pues encontramos congruencia~ entre los datos ol!_ 

tenidos y la revisi6n bibllogr&íica y el testimonio de las

investigadoras, y por lo tanto, un anAliais estadis~ico de

válidez, se aplicaría a una investigaci6n posterior. 

Creemos que el mito de que las 1111:1jerea no pueden· dedicarse a 

la ciencia, por.falta de talen~o, no constituye objeto de

cuestionamiento, s~ existen mujeres que representan la ex

cepci6n a la regla. 
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La educación cientifica, el inter6s por el progreso de la 

ciencia, es cuestión de avance para una cultura. 

La orientaci6n de la mujer bac1.a este campo, si bien es -

tal vez cue~tión de educaci6n.in.tormal. y formal, sea que

se llame oportunidad fWlliliar, apoyo externo de padres y

colegas, es ya una realidad en nuestro pa!s. 

Las características de estas mujeres y su fuerte necesi-

dad de logro y deaarrollo personal, rompen el mito de la

masculinización de la ciencia. 

Ea un país como el nuestro, con la carencia de cient{fi-

cos altamente calificados resulta indispensable orientar

Y canalizar recursos humanos de ambos sexos al 6mbito --

científico. Este proceao ea .parte del Sistema educativo

formal e informal que inicia en la infancia, momentos en

que se incorporan los valores actitudes e ideolog!a pro-

pia de un lugar. 

La educación de la mujer en el Area cientifica, ade•'8 de 

constituir una. cue~~~6n de a~titud, es de oportunidad, 

orientación y reconocimiento. 
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T A B L A No. 1 

CLASIFICACION DE LAS DISCIPLINAS CIElfl'IFICAS DE LA UNF.SCO. 

1. CIENCIAS EXACfAS Y NATURALF.S: 

0100 ASTRONOHIA. 
0101 Aetrof bica 
0102 Cosmologla y Cosmogonía. 
0103 Instrumentaci6n 
0104 Mec&nica celeste. 

0200 BIOLOGIA. 
0201 Anat011!a . 
0202 Biot1aica. 
0203 Biología marina 
0204 Bioquímica 
0205 Bodnica 
0206 Citologla 
0207 Ecolog!a 
0208 Embriologla 
0209 Evoluci6n 
0210 Fiaiolog{a 
0211 Gen6tica 
0212 Histolog!a 
0213 Inmunologla 
0214 Hicrobiolog{a 
0215 Paralitologf.a 
0216 Radiobiolog!a 
02.17 Taxonom1a 
0218 :Goolog1a 
0299 Otros (especificar). 
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0300 FISICA. 
0301 Ac6stica 
0302 Electromagnetismo 
0303 Física at6mica y molecular 
0304 FÍaica de los fluidos. 
0305 F!sica del espacio 
0306 Fisica del estado s6lido. 
0307 Física m&dica. 
0308 ~"Ísica nuclear 
0309 F!sica te6rica 
0310 Fiaica t6rmica 
0311 Mec!ntca cl&sica 
0312 Mecánica cuántica 
0313 MecAnica estadística 
0314 Optica 
0315 Partículas elementales 
0316 Plasmas 
0399 Otros (especificar). 

0400 GEOFISICA. 
0401 Ciencias atmosr6ricas. 
0402 Espacio exterior 
0403 Exploraci6n geofísica. 
0404 Física del interior de la Tierra. 
0405 Geodesia 
0406 Geof iaica marina 
0407 Geomagnetismo 
0408 Sismología 
0499 Otros (especificar). 

0500 GEOGRAFIA •. 

0501 Geografía econ6mica 
0502 Geografía fiaica 
0503 Geograda. humana . 
0599 Otros (especificar). 



0600 GEOLOGIA •. 
0601 E1tratigrafia 
0602 Geohidrologia 
0603 Geología econ6mica 
0604 Geologia marina 
0605 Geomortolog!a 
0606 Geoqulmica. -
0607 Paleontolog!a 
0608 Petrograf!a 
0609 Petrolog{a 
0610 Sedimentologla 
0611 Tect6nica 
0699 Otros (especificar). 

0700 MATEHATICAS. 
0701 Algebra. 
0702 AnAli•is y Anlliaia funcional. 
0703 Estadlatica 
0704 Geometrla 
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0705 Hatem&ticas de la utilizaci6n de 
recursos. 

0706 M6todos nu.m6ricoa y computaci6n 
0707 Probabilidad. 
0708 Teoria de 101 nW.eros 
0709 Topolog!a 
0799 Otros (especificar). 

0800 OCEANOGRAFIA !.. 
0801 Descriptiva 
0802 Flaica 
0803 Qul11ica 
0899 Otros (especificar) 



0900 9,UUUCl\. 
0902 Fisicoquimica. 
0903 Quimica analltica. 
0904 Qulmica inorginica. 
0905 Química nuclear . 
0906 Química org6nica. 
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TABLA No. 2 

A R E A 

FISICA 

QUIMICA. 

FISIOLOGIA Y 
MEDICINA. 

C. ECONOMICAS. 

PREMIOS NOBEL EN CIENCIAS. 

H O M 8 H E S • 

99 

83 

112 

9 

+ y B6rbara Maclintock. (1983). 

MUJERES. 

2 

3 

2 + (3) 
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TABLA No. 3 

P A I S 

NIGERIA 

GRECIA 

URSS 

ESTADOS UNIDOS: 

CUECOSLOVAL!UIA 

HOL.ANDA 

llEPUBLICA DEMOCRATICA 
ALEMANA. 

INGLATERRA 

MEXICO. 

MEMDHECIA DE HOMBRES Y MUJFJIBS 
DE CIENCIA EN DIFERENTES PAISE.8 

HOMBHES HUJtJIBS 
•t~ 1 

35 

41 

688 

1,040 

189 

313 

180 

658 

344 

12 

16 

3 

7 

4 

22 

31 

TOMADO Ufil. "IMPACT" DE UNESCO VOL. XXV, No. 2 Marzo, de 1975. 
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"' HUJE!IBS. 

1.2 

1.5 

1.6 

2.2 

2.2 

3.2 

9.0 
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TABLA No. 4 

PAHTICIPACION DE LA MUJ~ EN LA INVl!:STIGAClON Y DF.SARROIJ..O 
CIENTIFICO (1975). 

p A 1 S. A~O CIENCIAS NATURA ! MUJElIBS INGEN:n:HIA 'lÍi MUJERES 

L&5 Y EXACTAS. TOTAL Tl'JTII: 

TOGO 1971 m 1 12.5 m - o 
T 8 T 8 

MADAGASCAR 1971 m 18 20.2 m- o 
T 89 T 15 

PERU 1970 m so.a 14.7 m 6 
T 545 T 89 

ES PARA 1970 m 437 26.3 m 194 B.8 
T 1661 T2214 

MEXICO 1974 Pl 513 21.0 m 83 10.3 
T 2372 T1165 

YUGOESLAVIA 1972 m 560 22.9 T1717 26.6 
T 2242 T6454 

RUMANIA 1971 m 2616 54.1 m2722 25.7 
T 4838 T10567 

POLONIA 1970-72 m 4000 32.8 m10700 15 
T 12200 T71400 

TOMADO DE ESTADISTICA SOBRE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, DOCUMENTO 7.2 DEL ANUARIO .IJE LA 
UNESCO m: 1975. 



TABLA No. 5 

NUMERO DE INVESTIGADORES EN 1979. 

P A I S. 

MEXICO. 

ARGENTINA. 

ESTADOS UNIDOS. 

URSS 

I~ESTIGADORES/10 000 HABITANTES. 

2.4 

5.6 

26.0 

52.7 

+ TOMADO DE FLORES E. "LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN MEXICO". 

CONACYT. MEXICO. 1982. 

216 



217 

TABLA No. 6 
FACULTAD DI!: CIENCIAS Y F. DE QUIMICA. 

A. INGRESOS. 

A N O S LICENCIATUHA. % TOTAL TOTAL 
mr.JE'REs 

1940-82 ACTUARIA 9810 70.27 4149 29.73 13,959 

1958-82 BIOLOGIA 12267 46.10 14342 53.90 26,600 
1967-82 l"ISICA 10621 84.73 1914 15.27 12,535 
1958-82 MATEMATICAS 6167 67.97 2905 32.03 9,072 
1940-82 QUIMICA 69927 65.00 27664 35,00 105,965 

1929-79 INGENIERIA. 229971 98.83 2786 1.17 232,697 

B. EGRESOS. 
HASTA 

1982 ACTUARIA"! 852 62.92 502 37.08 t,354 

BIOLOGIA. 1033 41.15 1477 5B.85 2,510 

FISICA. 734 81.10 171 18.90 905 

MAT&HATICAS 419 61.16 266 38.84 685 

QUIMICA 6340 63.00 2760 37.00 9,337 

1978 INGENIERIA 834 98.00 16 2.00 850 
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TABLA No. 7 
FACULTAD DI!: CU:NCIAS Y F. qUIMICA 

C. EXAMENES APROBADOS. (MAESTRIA). 

A K O HAESTRIA TO'fAL % 'fOTAL % 'IOTAL. 
lIID1BlfEs. ~uJERES. 

1969-82 BIOLOGIA 169 48.56 179 51.44 348 
1969-82 FISICA 127 84.66 23 15.34 150 

1969-82 MATEMATICAS 41 80.39 10 19.G1 51 

1978-82 GEOl~ISICA 30 93.75 2 6.25 32 
1974-81 GEOLOGIA 11 84.61 2 15.39 13 

1940-82 QUIMICA. 6622 65.00 3364 :J5.00 9986 

DOCTORADO u. EXAMENES APROBADOS ( DOCTORADO ) 

1978-82 DIOLOGIA 43 60.56 28 39.44 71 
1978-82 FISICA 54 80.37 10 15.63 64 
1978-82 MATEMA'fICAS 18 94.73 1 5.27 19 

Hasta 82 GF.OFISICA 1 100.00 o.oo 1 

Hasta 82 GEOLOGIA. 2 66.66 1 33.34 3 
1959-82 QUIMICA 67 75.00 20 25.00 97 



TABLA No. 9 

NUMERO DE INVESTIGADORF.S POH SEXO. 

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 

MUJEHES 

1102 

557 

1659 

CIENCIAS SOCIALES. 

TOTAL 

TOMADO: GALL RUTU. ACERCA DE LA CIENCIA Y LA MUJER. 

HOMBRES 

4927 

1225 

6152 

"NATURALE/..,\. VOL. 7 No. 5, 1976". 
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T O T A L. 

6027 

1782 

7811 



TABLA No. 10 

NUMERO DE INVFSTIGADORES, SEGUN AHEA DE CONOCifüBNTO Y SEXO. 

(DATOS 1979) 

ARt!AS S.1!:1.JWCIONADAS 

SOCIOLOGIA 
RELACIONES INTEHNACIONALFS: 
CIENCIAS POLITICAS. 
FILOSOFIA 

MA'fEMATICAS 

FISICA 
GEOGHAFIA 
GEOl''ISICA 

GEOLOGIA. 

T O 'f A L 

No. Dé: MUJEW!:S 
c¡b 

31 

32 

21 

12 

8 

12 
B 

27 

INVgsTIGADORES 
HOMBRr.:S <}b 

69 

68 
79 

80 

92 
88 
92 
74 

81c¡b 

220 
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TABLA No. 11 

MUJERES INVESTIGANDO EN LOS INSTITUTOS DE CIENCIAS EXACTAS 

N01'IDRE DEL INSTITUTO: 

ASTRONOMIA 
FISICA 
GEOFISICA 
GEOLOGIA 
MATEMATICAS 
MATEMATICAS APLICADAS 
BIOLOGIA 
QUIMICA 

U. N. A. M. 

1983. 

INVESTIGACION EN MATERIALES 
CENTRO DE ESTUDIOS NUCLEARES 
BIOMEDICAS 
CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA. 
CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA 
CENTRO DE INVF.STIUACION SOBRE INGE 
NIERIA GENETICA Y BIOTECNOLOGIA. -
CENTRO DE INVESTIGACION EN FISIOLO 
GIA CELULAR. -

GEOGUAFIA. 

No. MUJERES. 

7 

22 

9 
22 

10 

9 

61 

23 
11 
7 

33 
23 
11 

24 

27 

38 
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TABLA No. 12 

VAH!J\BLE: ESTADO CIVIL. 

SOLTEHAS CASAOAl:i UNION LIBHE lH VOHCIADA.S VIUUA::i 

i!!XPOSICION&s 3~ 37% 3% 3% 2'ib 

PUDLICACIONES 28% 32% 3% 3% 2'}(¡ 

PUESTO Dl!:SEMPE~ADO 

n. I. 'rJTULAH 5% 13% 1.7% 1.7% 2% 
b. l. ASOCIADO 22% 22% 1.7% 5 % 2% 

c. BECAIUA 17% 3% - - -
d. AYUDANTE DE INV. (i% 2% - - -
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TABLA No. 13 
V AlUi\BLE: HIJOS. 

.SIN HIJOS 1 HIJO 2 HIJOS 3 JllJO!:i 
IU!:CONOClMl ENTO 

a. PHEMIO G% - - -
b. MEl\CION 6')/, - ~% 3% 

C:Xl'OSICION 
a. SI 47% 10% 18% 3')\i 

A1<'flCULO Cl'fAllU l!!X'l'. 

n. SI 18% 2% 8')1Í 3't0 

HURAHlO UE Tl<A.BAJO. 

a. TIENPO COMPL,1!;1'0 ti5% 10% 20')& 3'ju 
IJ. MEDIO 1'1~11'0 2% - - -

A~TIGUBOAO EN EL PUESTO 

a. DE l El 5 ANOS 52')/, 5% 10)b -
b. DE 5 a 10 ANOS 8')/, ~ !1% 2% 

c. MAS DI!: 10 Af\OS. 7% ,1fto 5~ 2% 



TABLA No. 14 224 

VAIUABLE: ESCOLAIUDAD. 

1 11 • .:.:~ . .!.l\Túl<A !11Al'.:::>·1·1tlA UOC'l'OHAVO 
ANTIGU.l!:DAD EN fil, PUESTO 

a. m: 1 a 5 AJ\OS 27% 3~ H)% 

l>. UE 5 a 10 AJ\OS 5% 3'){, 7% 
c. DI!: MAti UE 10 M\O.S. 5% 4% 8% 
Si\LAHIO 

a. l'<O PEllCIBE 3<10 2% -
b. MENOS 75,000 23<)(, 12'}0 3)lli 

c. m: 76 a 85 7')b 13% 2'){. 

d. DE 86 a 95 2% 2')b 7?b 

e. DE 9G a 105 - 7% 2')b 

f • Ul!: 106 a 115 - - 7% 

IIBCONOCIMIENTO 

u. PIU1ll0 2% 2% 2% 
b. Ml!l\ClO]lj 29' 2·~ 7% 
EXPO.SICION .. 
A. SI 22~ 321,(, 25% 

PUBLICACIO!'t 

ª· 81 17% 30% :..?.:.!!):¡ 
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TABLA No. 15 

VARIABLE: B O A D 

DE 23 A 30 DE 31 A 20 DE 41 A 50 DE 51 A 72 

ESTAUO CIVIL. 

ª· SOLTERAS 42% 3% 3% 1.7% 
b. CASADAS 12')(, 18')(, 8')(, 1.7% 
e. UNION L!Ulfü -- 2% - --
d. DIVOHCIADA -- - 2% t. 7% 
e. VIUDA -- 21)(, 2% --

!!!.-!Q& 
a. SI 5'ti 189(, 8% 3'Jb 
b. NO 48')(, 8')(, 7'}1Í 2% 

RECONOCIMIENTO. 

a. PHEMIO 2% 2% - 2% 
h. Ml!:NCION 39(, 2% 29(, ~ 



TABLA No. 16 
226 

VAlUABLE: E D A D (CONT') 

DE 23 A 30 DE 31 A 40 UE 41 A 50 UE 51 A 72 

EXPO:>ICIOl\ 
a. SI 35% 25~ 1~ 5~ 

b. NO 18% 2% ~ , -

P\IBLICACION 
a. NACIONAL 17% 2~ 1~ 3% 

b. eX'fHANJEHA 15% 20% 7~ 3% 

.PUE::;To 

a. 'l'ITULAIU~ 3')b 10)ó 3~ ~ 

b. rnv. ASOC. 25% 15~ 1o;i; 2')(. 

c. U~AIUA 20'Jb - - -
d. AYUD. INV. 5% 2~ 2'.lt -



T,\BLA No. 17 

... 

% m: INV. 

PlU:MIO 

MENCIO!l1 

'lb DE INV. 

EXPOSICION 

% DE INV. 

PUBLICACION 

NAL. 
ID(T. 

% OE INV. 

PU~.STO 

TIT. 
I.A. 
BEC. 
AYUD. 

ANALISIS m.: YAHIAULE PROl'úHClONAL A CADA 
CA'l't.:GORIA' 01!! EUAD • 

DE 23 A 30 DE 31 A 40 UE 41 A 50 

~ 6,,; 
6% 6~ 11'lb 

65% 10~ 87~ 

31% 8~ 8~ 

281~ 75~ 44'}b 

6~ 38% 22'Jb 
47~ 56~ G7~ 

38~ - -
~ G,. 11~ 

227 

uc: 51 ll 72 

3~ 

G8% 

100'}1) 

68';lb 

tiB')b 

67~ 

33'Jb 

-
-



TABLA No.18 

ANALI.SIS DE VAHIAULE PlWl.lQHCIONAL A CADA CAT!!:GOHIA Di!: &':>'l'AJ>O ClVIL. 

EXPOSICION&S 

PUllLICACIONES 

PUBSTO DESEMPE~ADO 

a. I. TITULAH 

b. 1. AtiOCIAOO 

c. r;.l!:CARU 

d. AYUDANTE UE INV. 

SOLTEIL\S 

669'. 

R6% 

25')(, 

42% 

83',ib 

80JQ 

CASADAS 

G7% 

42% 

17')(, 

20% 

UNION LIBIU!.: 

100% 

OIVOHCIAUA::5 

100% 

100% 

228 

VIUUA.S 

10CY% 

100'}b 
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TABLA No. 19 

J\NALlSIS DI:: VAHIAllLg PHOPOllClOML A CAUA CATEGOl<lA JJ!!: t:.SCOLAHlDAJJ 

LICENCIA'fUHA MAES'J'JUA DOCTOtu\DO 
% DE INV. 

AM'IGUEDAD PUESTO 

n. 1 A 5 ANOS 7 3<){¡ 81% 4Q<}b 
b. 5 A 10 13.5% 8% 28% 
c. MAS DE 10 13.59(, 10% 32% 

% DE INV • 
.SALAHIO 

a. NO PEJ«;IBg 8~ 5% -
b. MENOS DE 75 62% 32% 11')b 

c. DE 7ü a 85 19~ 34\'i 7~ 

el. m; 86 a 95 5% 5% 25% 

e. DE 96 a 105 - 18~ 7'}& 

t. 106 a 115 5% 5\\S 25~ 

11:. MAS DE 115 - - 259' 

',lb DE INV. 
HU':ONOCIMIE1"TO 

a. PHEMIO 5\14 5% 8~ 

b. MENCIO~ 5% 5% 289b 

% DE IIW. 
EXPOSICION !i9')b BG% 100\\S 

% DE INV. .. 
46~ 81% 88% PUDLICACION 



TABLA No. 2Ó 

ANALlSIS L>E VAHIABLI!: PHOPOHCIONAL A LAS MUJEIU~S SIN 

HIJOS Y CON HIJOS 

l<ECONOClN!EN1'0 SIN HIJOS UN HIJO L>OS lllJO::; 

ª· PHEMIO 9'l(, - -
b. ME!\ClúN 9% - 10)'íi 

l!;XPú~ICION 70')b 10Ü')'o 90Ji, 

PU13LICAC!ON 64% 7~ 75% 

AHTICULO CITAUU 27~ 2()';!b 1~ 

HOH,\1<10 Dé; 'fHAliAJO 

a. Tl~lt'U COMPLl~TO 97% 100% 100')b 

b. Mt:Ulü 'l'U:Ml'O 3~ - -
;\l\T lGUBOAü ~N l'UE::>TO 

u. 1-5 Al\OS 78% 50% 50% 
h. 5-10 A1'0S. 12'Ki 20% ::?5% 

c. 10- o M.i\::>. 10•'6 :m!lí 2fi')b 
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Tic ES HIJOS 

-
50% 

10l)1o 

10o;ro 

100')b 

100% 

-

-
50')b 

50~ 
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CUADRO No. 1 

COMPROBACION CIEHl'IFICA. 

FORMAL 

Se presenta en las ciencias 
formales; requiere demostr.!! 
ci6n. 

Lógica. 

Prueba de validez 
de argumentos. 

MatemAticas. 

Demostración de teo 
remas, poatulados.-

EMPIRICA 

Ocurre en las ciencias !actuales, 
requiere verificaci6n. 

Naturales 

Fisica 
Química ' 
Biología 
etc. 

Sociales. 

Sociologla 
Economía 
Politica. 
etQ. 



CUADRO No. 2 232 

MUJ~U!!::i DESTACADA!:i C:N LA Cl~l'ICIA 

M'l'IGUEUAO. 

EDAD MEDIA 
SIGLO XIII. 

HEMCIMIEt-.TO 
.SIGLO XIII• 

.:HGLO XIX 

(CHO NO LOGIA llIS'I'OIUCA) 

Leelavati 
Khana 
Hipa tia 

Matemática 
Astrónoma 
Erudita 

lndia 

India 

Griega 

RELIGIOSAS DEDICADAS A ESCJ:UBIR THATADOS 
CIENTIFICOS. 
Cristina de 
Pis6n l~rudi ta 
Jacquelinc 1',e-
lice de Almania M6dico 
Delota la Judia M6dico 
Margaret de 
Ypres N6dico 

Isabel del Este Erudita 
Laura M.c.nassi F1sica 
Mu.Gaetana 
Agnesi 
Ana Manzoli 
Martine Beauso 

Matemática 
Anatomista 

Italia. 

f'rancia. 
Francia 

ft'rancia 

Italia. 
Italia. 

Italia 

Italia 

leil - Ing.Minas Francia 

Sophie Germain Matemática Francia 
PHEMIO DEL INSTITUTO FRANCES. 

Mme. du Chatelet Físico-Mate 
mÍltica. - l•"rancia. 

Mariel. Lachap~ 
lle M6dico Francia 

Margarct Caven- Erudita 
dish. 
Nary f•'arfox Astrónoma 
Caroline Hcrshcl Astr6noma 

~lntcmática. 

Inglaterra 

ln:~lnterra 

Inglaterra 
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CON!'. CUADRO No. 2 

SIGLO XIX 

SIGLO XX 

Mary Somerville Matemática E~.uu. 

Maria Mitchcl Astr6noma EE.UU. 
::ionia Korvina K Matemlltica Rusia 
Annie Jump C. Astr6noma EE.UU. 

Mme Curie F1sica-
Qu1mica. Francia 

Plll!~MIO NOBEL EN FISICA Y QUIMICA(1903-1911) 

llenrietta Swam L. Astr6noma EE.UU. 
Irene J. Curie Química Francia 
PREMIO NOBEL EN QUIMICA (1935). 

Lise Meither Física Francia 
Gerty Radnitz c.. M6dico EE.UU 
PREMIO NOBEL EN MEDICINA (1947). 

Marie Gerpert M. Física EE~UU 
PREMIO NOBEL EN FISICA ( 1963). 

Dorothy C.Hodkin Química EE.UU. 
PREMIO NOBEL EN QUIMICA (1964). 

Dra.Hosaly Yalow •ledicina El!;.UU. 
PREMIO NOBEL EN MEDICINA ( 1977). 

Valentina Teres
kova 
PREMIO LASKER. 

Mne Blanchard 

Barbara Me Clin-

Astronauta 

Astronauta 

tock Biolosía 
PREMIO NOBEL EN MEDICINA (1983). 

Rusia 

Austria 

~.uu. 
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A P E • D l C g 'IUI, 1 
EL Pl<E.:>ENTE CUt~::iTlUMHIO 'l'U:M~ COMO FINALIDAU HEALit..AH UNA 
ll\VC:STH.iAClUl't AC!illCA DU. l'APc:L 1.iUB UE.-;EMPEM LA MUJ.t:H ~ -
C:L Al<~ crn~TIFICA EN LOS IN::iTITU'fO::i m; Cfü ... CIAS EXACTAS -
'i MTUHALE:l:i DE LA UNAN. U: AGHADECEllliMOS W CO~TESTE CON
LA MA YúR YlfüACIDAO POSIBLE. SU COLAHOHACION Si!!HA NUY VA-
LIOSA. LOS DATOS t¡UE SE OBTENGAN SEHAN MAM.~JADOS EN FOl~L\ 
CONFIDJQtCL\L. 

FECHA. __________ _ 

l.- DATOS PERSONALES: 

1.- EDAD------ 2.- NACIONALIDAD _____ _ 

3. - NOMUllli DE LA INSTI1'UCION El'\ LA QUE THAUAJA. ____ _ 

4 .• - PUESTO tJUE DESEMPi~M DENI'HO DE LA INSTI'fUClON._, ---

-----------------------------· 
5.- ESTADO CIVIL: 

A ( ) SOLTEHA D ( ) DIVORCIADA 

B ( ) CASADA E ( ) VIUDA 

C ( ) UNION LIBRE. 

II. - ESCOLAIUDAD Y SITUACION LABOIUL: Tl'l'ULO INS'flTUCION 
:n 1'40 

6.- A ( ) LICENCIA'fUHA EN ( ) ( ) 

D ( ) MAESTRIA EN ( ) ( ) 

e ( ) OOCTOHADO EN ( ) ( ) 

o ( ) OTHOS ( ) 

MU 



7.- .:::;u PHDIBf< EMPLEO com INVESTIGAOOHA LO OU'l'UVO: 

A ( ) OUHAN'fE SU CAHHElu\ 

B ( ) AL FINALIUR LA CARRERA. 

C ( ) DFSPUES DE TITULARSE. 

D ( ) DURAf'tTE LA MAES'fHIA. 

8.- ANTIGUEOAD Er-t SU PUESTO ACTUAL oc; IlW&i'i'IGAIJOllA: 

A ( ) DI.!: 1 A 5 ANOS 

ll ( ) DE 5 A 10 AÑO.:::i 

C ( ) MAS DI!: 10 ANOS. 

9.- HORARIO DE TRABAJO: 

A ( ) TU:~IPO COMPLETO 

B ( ) MEDIO TIEMPO 

C ( ) POR HORAS CUANTAS ----
10.- CUAL ES EL SALARIO QUE US'fED PlillCIIlE: 

A ( ) MENOS DE 75,000 O ( ) DE 96,000 A 105,000 
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B ( ) UE 76,000 A 85,000 B ( ) D~ 106,000 A 115,000 

C ( ) DE 86,000 A 95,000 F ( ) MAS DE 115,000 

III.SITUACION ECONOMICA: 

11.- SUELDO llUE PERCIBE SU COMPA~ERO O PAREJA 

A ( ) MENOS DE 75,000 U ( ) DE 96,000 A 105,000 

B ( ) OE ?H,000 A 85,000 E ( ) DB 10G,OOO A 115,000 

C ( ) DE Sti,000 A 95,000 F' ( ) MAS DE 115 1000. 



12.- SU CASA O 08.PAH'l'Mlt:NTO ES: 

A ( ) ALtJUILADA. 

D ( ) PHOPIA 

C ( ) CONDOMINIO DE IN'l'lfüES SOCIAL 

D ( ) OTROS. 

13.- CUANTAS PERSONAS VIVEN ALLI: 

A ( ) MEl'\08 DE 2 

8 ( ) 2 

e ( ) 3 

D ( ) 4 

E ( ) 5 6 más 

14.- CUAl'\TOS AUTOMOVIL~ 'fl~NE? 

A ( ) NO TIENB 

B ( ) 1 A~O 

C ( ) 2 A~O 
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15.- PERTENECE A ALGUN CLUB, INSTITUCION Y/O COMUNIDAD 

A ( ) 81 CUAL 
---~~~~------~------~~~ 

B ( ) NO 

IV. SITUACION FAM1LIAH: 

16. - QUE OCUPACION DESEMPEM SU COMPAM~J:W O PAREJA: 

A ( ) PIWFESIONI.:iTA 

13 ( ) PJWFESOH 

e < ) INVl!:STIUAoon • D ( ) OTHOS. CUAL 



• 
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17 .- ESCOLAIUDAD DE SU COMPA!\I!:HO O PAH&JA: 

A ( ) m;l\OS DE LICEl\CIA TCR.\ 

B ( ) LICENCIATURA 

C ( ) ~Lo\ESTRIA O ESPECI.\LIOAD 

D ( ) OOCTOlu\l>O 

18.- LA ESCOLARIUAU Ut.: ::>t.:6 PAUHC:.S: 

PADIIC: MADHE 

A ( ) PHElJAllA TOIUA A ( ) PHEPAHA1'0iUA 

B ( ) LlCENCIATUHA B ( ) Ll CENC l:\ TURA 

e ( ) HAESTHL\ O e ( ) NAESTHIA o 
ESPECIALIDAD. l!:SPECHLIDAD. 

() ( ) DOCTORADO D ( ) DOCTOIU\00 

E ( ) OTROS. CUAL f!; ( ) omos. CUAL 

19.- EN CASO UE T.l!:NEl{ HIJOS, CUAl'cTOS 'rIEM~ Y CUALl!:::i ~01\ SUS 

l!:DAOES. 

NlJnEHU E U A D 

20.- EN CASO DE CONTESTAll AFIRMATIVAMl!:NTE: ¿fü\Y ALGUIEN t~UE 

SE HAGA CAimo DE ELLOS MIEN'f.RAS USTED THABAJA?. 

A SI ( ) 13 NO ( ) 



21.- lt~Ull!:N? 

A ( ) GUAlWlmlA 

U ( ) FANILIAUES 

C ( ) ESCUfil..A 

O ( ) OTROS 
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22.- 1'1ENE UdTED ALGL;NA PEHSONA CONTIU'l'..\OA ~UE LE AYUDA E~ 

LAS LABORES DOMESTICAS? 

A ;i)l ( ) B NO ( ) 

V. AC'flVIDAIJ PROl"l~lO!'.AL 

23.- Ol!:SCHIBA UHEVt:Mt:r-.TB LAS ACTIVIDAL>E.3 QUE R&\Ll:t:A EN SU 

PUESTO m: THABAJ O. 

24.- HA HECIHIDO ALGUN lfüCONOCIMIEN'fO ESPECIAL POH SU LA-

BOH COMO INVESTIGADOHA: 

A ( ) PHEMlO C ( ) BECA 

B ( ) NENCIOI\ o ( ) ~·or-.oo DE ll..VES'l'IGA

CION. 



239 

25.- IIA J..:XJ'UESTO, EN ALGUN CUNGHESO LOS THABAJO.:> D1~ INVES

'rIGACION \¿UE HA H.t::ALIL:ADO EN LA UNAM. 

A SI ( ) l3 NO ( ) 

2C.- HA PUílLICADO ALGUN THAUAJO JJE INVESTIGACIO!\ ~ lfüV l::i-

'I'Aci. 

A ::il ( ) ll NO ( ) 

27.- EN CASO DE CONTES'fAH AFIHMATIVAMt:NTE HENCitO!\l!: l!l..: 

NOMilHE DE LA UEVlS'f A EXTHAMERA MEXICANA At\O 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

28.- IIA Tc:NIOO ALGUN PHOULfillA PAl:U\ l'UBLICAH su::; 11'.iV&':i'rIUA-

CIONES: 

A SI ( ) U i'.iO ( ) 

29.- SABE USTED SI ALGUNO DE SUS AHTICULOS HA SIDO Cl'fADO EN 

EL EXTRANJ EHO: 

A SI ( ) CUANTOS -------
B NO ( ) MENCIONE l'.L l'AIS ------
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34.- QUE TIPO DE ll,\BILIDADE3 Y API'ITUDES CONSIDEHA JUE DE

BEfUA TENER UNA INVESTIGADOHA EN EL ARl!:A EN DONDE US

TED 'fRAI3AJA. ENUMEHELAS El\ OfWEN DE DIPOHTANCIA: 

A ( ) COMPIU:t~SION DE CONCEPTOS ~PRESADOS Ei'i PALABRAS. 

13 ( ) RA!.ONAMIENTO CON HUMEHOS Y MAiüPULACIONES DE R§ 

LACIONES NUMEfUCAS. 

C ( ) NANEJO DE !DE.A~ AIJSTHACTAS. 

D ( ) FACILIUAD PAHA PEllCIRIH LOS OBJr.'TOS .EN FORMA 'flU 

DIMEN.::5IONAL. 

E ( ) MANEJO DE INSTHUMENTAL Y EQUIPO Dk: LABOHATOlUO. 

F ( ) EXPHESION DE IDEAS EN FORMA VElIBAL Y/O ESCRI'l'A. 

G ( ) OBSERVACION 

35.- <JUE HASGOS CONSIDEIU\ QUE SON IMPORTANTES PARA QUE LA -

INVESTIGADORA REALICE SU TRABAJO. MA1NUE CON LETRA "A" 

LOS <.¡UE COl\SllJI1Q INülSPE!'\:lABLES, CON LA L~'THA "ll" LOS -

{JU!!: CONSIDEHE ~111:NOS l.Mll()RTANTES Y COI\ LA LETRA "C" LOS 

<JUE CONSIDEHE DE MUCHO HfiloiOR IMPORTANCIA. 

( ) OBJETIVIDAD ( ) AGR~IVIDJ\D ( ) DINANISMO 

( ) FLEXIBILIDAD ( ) IJ\TROV~SION ( ) AU'fOES'l'IMA 

( ) DISCIPLINA. ( ) COMPETITIVIUAD ( ) CURIOSIDAD 

( ) li'dCIATIVA. ( ) l.0U'HOV1!.:R5ION ( ) COOPEHATIVI 

( ) úHGAl'dZAClO!\. 
DAD. 
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30.- HA 'l'El\100 ALGlJi\ l'IWHLE~L~ l'AlU UE.::>;~;·1PEi\AH ::ilJ 'l'J<Al\,\Jü 

CúMO ll'\VC:STIGAOOlL\. 

A SI ( ) 

il NO ( ) 

31.- CUEI~ US'l'ED QUE l!:S NECESAIHO llUE ;:iE FOllNEN MAS MUJEHl.<:S 

EN EL CAMPO D~ LA IlWESTIGACIOJI¡: 

A Sl ( ) 

D NO ( ) 

POHQUt.; __________ _ 

POHl¡lfü -----------------
32.- HUUO ALGUNOS FACTOll&':i FACILITADOR&:; PAHA LA ELECClUl\ 

DE SU CAHHl!:HA COMO INVESTIGADORA: 

,\ ( ) EDUCATIVO CUAL 

B ( ) POLITICO. CUAL, 

e ( ) .SOCIAL CUAL 

o ( ) i.::coNmnco CUAL 

E ( ) ornos CUAL 

33.- ENmtERE EN OHOEN UE IMPOHTANClA ALGUNAS DE L;\;:i CAU--

SAS POH LAS liUE SE DEUICA A LA INVESTIGACION: 

A ( ) 

u ( ) 

e t ) 
1) ( ) 

e: ( ) 
F ( ) 

li ( ) 

POH STATU;:i SOCIAL. 

POH lfüCONOCIMIENTO SOCIAL. 

PAHA LOGHAH UN MAYUI{ üESAHROLLO .PEU:::iONAL. 

l'AIL\ SATIS1'~ACEH UM NECE.SIUAD DI:: l::XPLORACIOi\ 

POH Ol~ciCUBIUH CU!:iA::i i\Ut:VAS (JUE l3C:~EFIC1E ..... A
L\ SUClEüAlJ. 
1'01< ~L\N'l'EM~I~J;.:; ;\C'l'UALJ,~.\DA. 

PARA lfül\OVAR Y AMPLlAll LA;:> TEOIHAS Yl~ 1'.:Xrn'l'El\ 
rc:s. 



.1 l' 1~ j'\ D 1 e 1~ 

1. - UATUS !'c:H!:iOl\AL&:;. 

1). Edad 

2). Nacionalidad 

No. 2 

3). /\ombre de la lnstituci6n en la que trabaja. 

4). Puesto que desempeña en la Institución en la 

baja. 

5). I::stado Civil. 
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que tra 

2.- Factores que influyen en la participaci6n de la mujer en 

las ciencias naturales y exactas: 

a). educación formal e informal. 

b). Econ6mico (a explorar). 

3.- Participaci6n de la mujer en la investigación. 

4.- Perfil Profesional. 

Los indicadores para cada una de las variables fueron los si-

guientes: 

1.- EDUCACION FORMAL E INFORMAL. 

Heactivo 6 

Escolaridad de la entrevista. 

Licenciatura. 

Maestría 

l>octorado 

Otros 

Heactivo 16 

~ue ocupación desempefia su compafiero o pareja. 
Profesionista Investigador Profesor Otros. 
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Heactivo 17 

~scolaridad de su compaficro o pareja. 

Menos de Licenciatura - Licenciatura Mae.l:!tría o -
ggpccialidnd 

IJoctorado. 

Reactivo 18 

La escolaridad de sus padres. 

Padre 

Preparatoria 

Licenciatura 

Maestría o Especialidad. 

Doctorado 

Otros. Cuál 

Reactivo 19 

Madre 

Preparatoria 

Licenciatura 

Maestrta o Especialidad. 

Doctorado 

Otros. Cuál. 

En caso de tener hijos, cuantos tiene y cuáles son sus cda 

des. 

Heactivo 20 

l!:n caso de contestar afirmativamente: lllay alguien que se

haga cargo de ellos mientras usted trabajo1 

neactivo 21 

lCJuien ? 

Guardería Familiares Escuela Otros. 
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Ucactivo 22 

Tiene usted alguna persona contratada para que le ayude -

en las labores dom~sticas. 

l{encti vo 21 

Huho algunos factores facilitodores para la elección de -

su carrera como investigadora: 

Educativo Político Social ~conómico Otros. Cuales. 

Heactivo 32 

Enumere en orden de importancia algunas de las causas por

las que se dedica a la investigación. 

Por status social Por reconocimiento social. 

Para satisfacer una necesidad de exploración. 

Para lograr un mayor desarrollo personal 

Por descubrir cosas nuevas que beneficien a la sociedad. 

Por mantenerse actualizada. 

Para renovar y ampliar las teorías y existentes. 

gcor-.oMICO (A E.XPLORAH). 

Ueactivo 11 

~ueldo que percibe su compafiero o pareja. 

Menos de 75,000 De 76,000 a 85,000 

De 96,000 a 105,000 

M6s de 115,000 

De 86,000 a 95,000 

ue 10G,OOO a 115,000 
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Heactivo 12 

~u casn o departamento es: 

alquiladn propia condominio de inter6s social otros. 

Reactivo 13. 

Cuantas personas viven nlli. 

Menos de 2 2 3 4 5 6 1 mus 

Heactivo 14 

Cuantos autom6viles tiene: 

No tiene 1 2 

Heactivo 15 

Pertenece a algun club, instituci6n y/o comuuidnd. 

:::>i Cual /loo 

PAHTICIPACIOI\ 01!! LA MUJER EN LA ll'W~TIGACION. 

Heactivo 7 

Primer empleo como investigadora lo obtuvo 

Durante su carrera Al finalizar su carrera 

Después de titularse Durante la maestría. 

Ueactivo 8 

Anti~uedad en su puesto actual de investigadora • 

De 1 a 5 años De 5 a 10 aiios .Mlis de 10 años. 



Reactivo 9 

Horario de trabajo. 

Tiempo completo 

Hcnctivo 10 

~!odio tiempo 

Cual es el salario que usted percibe 
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Por horas. 

i•lenos ele 75,000 De 7G 1000 a 85,000 

Ue 9•:l,OOO a 105,000 

Más de 115,000 

Ue 8fi,OOO a 95,000 

De 10G,OOO u 115,000 

Heactivo 24 

lla recibido algun reconocimiento especial por su labor como 

investigadora. 

Premio Mención He ca Fondo de Investigación. 

Heactivo 25 

Ha expuesto en al¡;un congreso los trabajos de investiga-

ción que ha realizado en la UNAM. 

::ii t\o. 

Heactivo 2G 

íla publicado algun trabajo de investigación en revistas. 

Heactivo 27 

En caso de contestar afirmativamente menciona 

El nombre de la H~vista 

Mexicana 

Extranjera 

;\ño 
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Heactivo 28 

Ha tenido ulgun problema para puulicar sus investigaciones. 

cuál t-fo 

~eactivo 29 

~abe usted si alguno de sus artículos ha sido citado en el 

cxtran.jero. 

~eactivo 30 

Ha tenido al~un problema para desempefiar su trabajo como in 

vestigadora 
• Cual "º 

Heactivo 31 

Cree usted si es necesario que se formen más mujeres en el

campo de la investigación. 

l::ii Porque 1'10 Porque 

Hcactivo 33 

Enwnere en orden de importancia algunas de las causas por -

las que se dedica a la investigación. 

Por status social 

l'or reconocimiento social 

l'ara lograr un mayor desarrollo personal 

Para satisfacer una necesidad de exploración 

Por descubrir cosas nuevas que beneficien a la sociedad. 



Por mantenerse actunlizada. 

Para renovar y ampliar las teorías ya existentes. 

PERFIL PHCWESIONAL. 

Heactivo 23 
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Oescriha brevemente las actividades que realiza en su pue! 

to de trabajo. 

Heactivo 33 

!!:numere en orden de importancia algunas de las causas por

las que se dedica a la investigación. 

Por status social. 

Para lograr un mayor desarrollo personal. 

Para satisfacer una necesidad de exploración 

Por descubrir cosas nuevas que beneficien a la sociedad. 

Por mantenerse actualizada 

Para renovar y ampliar las teorías ya existentes. 

Reactivo 34 

we tipo de habilidades y aptitudes considera que deberín

tener una investigadora en el Area en donde usted trabaja. 

~num6relas en orden de importancia: 

Comprensión de conceptos expresados en palabras. 

Hazonamiento con números y manipulación de relaciones n6-

méricas. 
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Mane ,jo de irtcas alis tractus 

facilidad pura percibir los objetos en forma tridirncusio

nnl. 

Mnuejo de instrumental y equipo de laboratorio 

~xpresión do ideas en forma verbal y/o escrita. 

Observación. 

Otros. Cuáles. 

Reactivo 35. 

Wue ras~os considera que !On importantes para que la investi 

gadora realice su trabajo • .Marque con letra "A" los que co_!! 

sidcra indispensables, con la letra "D" los que considere -

menos importantes y con la letra "C" los que consirlcre dc

mucho menos importancia. 

Objetividad 

Introversión 

Iniciativa. 

Agresividad 

Autoestima 

Extroversión. 

Dinamismo Flexibilidad 

Disciplina Competitividad 

Cooperatividad Organización 
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