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INTRODUCCION. 

El ser hu.mano, es un ser hist6rico, y es en relaci6n 

a esta historicidad, que podemos entender quienes somos y 

por qu~ actuanos de determinada manera. Cuando hablamos de 

buscar el ori5en hist6rico de la desigualdad de la mujer, 

es porque entendemos la historia como un acaecer donde se 

insertan. todos los problemas humanos. La historia es, s6lo 

en función de los seres hUI!lanos, entendidos éstos, en toda 

s~ complejidad, como entes en los que un cuerpo y un espí

ritu fornan un todo. Y cuando la historia se ve de esta -

manera, alcanza una dimensión muy por encima de un simple 

recuento cronológico de hechos destacados, es entonces la 

vida humana IILi.sma. Un examen del P,roceso hist6rico, desde 

esta perspectiva, puede permitirnos encontrar las causas 

que han dado orige~ a una condición social diferente para 

el hombre y para la mujer. Diferenciación que ha llevado 

a la mujer a una situaci6n de inferioridad, en la que su 

misma condici0n hunana está en entredicho. Q;u.e ésto, es un 

hecho que acompru1a a la historia 9 nos lo prueba la preocu

pación constante por expresar esta realidad, primero de -

manera si~bólica, y posteriormente cuando se domina la es

critura, ~ediante testimonios escritos. 

Es ampliamente conocido el documento del escriba egip

cio que recomienda ·a su hijo que se aleje de vivir la vida 

de manera parecida a como la vive una mujer: " el tejedor 

en su taller, lo pasa peor que una mujer: se acurruca con las 



rodillas en el vientre y no prueba el aire fresco. Ne

cesita dar hogazas de pan a loa porteros para ver la -

luz. (*) 

.Y en el poema hom~rico, el hijo adolescente, se 

dirige a la madre, desde "su lugar de hombre", colocán

dola a ella en "su lugar de mujer" : "••• na.a vuelve ya 

a tu habitaci6n, ocúpate en las labores que te son pro-

.pias, el telar y la ru~ca, y ordena a las esclavas que 

se apliquen al trabajo; y de hablar nos cuidaremos los 

hombres y principalmente yo, cuyo es el mando de esta ca

sa".(**) 

También el historiador Her6doto, relata infinidad de 

casos, que revelan que ya para ese entonces, el concepto 

.que de la mujer se tenía, correspondía al lugar secunda

rio que ocupaba en la sociedad. Be pueden citar entre 

otros muchos, los siguientes ejemplos: 

11 
••• Esto de robar mujeres es de hombres injustos, pero -

apreslU'arse a vengarlas ya raptadas, es. de tontos, mien

tras· que no hacer caso de ellas, es de prudentes, porque 

bien claro está, que si ellas no lo hubiesen querido, no 

hubieran sido raptadas." 

".... y todas eran vendidas como para. esposas legítimas. De 

manera que aquellos de los babilonios que oran ricos y en 

(*) citado por V.G. Childe, Los Orígenes de la Civilizaci6n, 
Fondo de Cultura :2con6micn, H6xico, 1971, p. 229 

·--·---e···)· Homero, ·La Odisea, ·Editorial Bruguera, Barcelorla, 
1973, P• 50 
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edad de casarse, mejorando el precio compraban las m!a 

bellas. " 

"... Y a tanta maldad lleg6 Keops 1 que por necesidad de 

dinero puso a su hija en un edificio a que se vendiera 

por dinero." 

" ••• si as! lo hiciereis, que la tierra os ofrezca sus 

frutos, que vuestras mujeres y rebaños sean .fecundos." (*) 

Ejemplos como los hasta aquí citados, dejan constan

cia de que a lo largo de todo el proceso hist6rico, las mu

jeres se han vendido, se han robado, se han comprado, se han 

regalado, es decir1 se han utilizado como cosas, en .funci6n 

de intereses ajenos a ellas. 

Para entender la problemática que da origen a esta 

situaci6n, debemos recorrer el proceso hist6rico, ver como 

el ser humano ha ido construyendo su historia. Asomarnos al 

pasado para entender el camino que ha sido necesario reco

rrer, guiándonos en esta observación por los testimonios 

que de la actuaci6n de nuestros antepasados conocemos. Y 

también necesariD.Illente, reconociéndonos en nuestra humani

dad, como entes en los que lo natural se entremezcla con. 

lo social, en una duplicidad indisoluble. 

Este examen nos llevará a comprender que el canino re

corrido por la humanidad no ha sido fácil, que ha sido una 

lucha larga y constante, y dentro de esta lucha, los indi

viduos han tenido de acuerdo con su sexo, una participación 

social distinta. 

("') Her6doto 1 Historias, U.N.A.H. M~xico, 1982 
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Hombre y mujer, se distiD.unuen fundamentalmente, 

por las fllrlciones que c1l11p1Gn en el proceso reproduc

tor. Y es a partir de las .funciones diferentes que ca

da individuo scsún su sexo, curaple en el proceso de re-

-]>roducci6n de la especie, que se origina un condiciona

miento social, que propicia un desarrollo histórico dis

tinto para el hrn.ibre y para la mujer. 3sta distinci6n co

mienza cuando todo está todav-Ía por hacerse, en el momen-
.. :~· 

to· mismo en que la hunanida.d i.Ji..icia su trayectoria evolutiva. 

La mujer nuncu ha podido ser sujeto en el acontecer 

de la historie. Su quehacer social ha estado siempre con

dicionado por su responsabilidad biológica, ~sta la ha li

mitado, le ha impedido actuar libremente como individuo -

creador. 

·La participación· hist6ric~ de la mujer ha estado esen- . 

cial.mente linitada a la reproducci6n de la especie, y con 

toda la importancia que esta actividad reviste, reduce a 

la mujer a un s6lo aspecto de su personalidad, impidiéndo-

le desarrollarse como ser pensante y actuante. Gu creativi

dad queda circunscrita al árJbito de las posibilidades que -

le señalan nus funciones biol6gicas específicas. Be nuli~i-

ca la persona cono entidad totali la ~ujcr se ve escindida, 

reconocida cono cuerpo dador de vida, pero ncGada como cere

bro crendor de pensamiento. De aquí su marginaci6n como ser 

social, su supeditaci6n como individuo. 

La especificidad de la problemática de la mujer, su 
. - - . . . _~.. - - . . . -. - .. ~ . . . . 



dicotomía como ser creador y sor reproductor no ha sido 

reconocida nunca; tampoco ne ha valorado su aportaci6n 

esencial a la .existencia da la humanidad, mucho menos 

se ha corap~rtido su responsabilidad. 

El mundo ha girado alrededor de la problem.1tica 

masculina, la mujer ha sido parte de esta problemática 

en .f'unci6n de los intereses del hombre. Nunca se le ha 

reconocido como un ser hw:iano con características dif e-

rentes a las del hombre y 16gicamente derivándose de -

ellot toda una problemática existencial específicamente 

.femenina. 

La. historia de la humanidad está ucompruiada de la 

desigualdad entre individuos de diferente sexo, las opor

tunidades desde un principio no son las mimnas para todos. 

El hombre se. deson~1el ve cono agc~'lte histórico sih impedi

mentos, la mujer en el proceso hiEt6rico se 11cosifica11 no 

logra una personalidad p.ropia, independiente, porque su 

existencia se ju~tifica esencial~ente co~o reproducto~~ 

de la especie, es decir, en fu.~ci6n de al~o que la tras

ciende, que se valora cuando está fuera de ella. 

La coyuntura histórica inicial, impuso la desigualdad 

entre el hombre y la mujer. Las circu.ru;tancias del momento 

no per~itían más que el predominio de la p~rte animal del 

ser hu:r~an~º La mujer en su calidad do hembra, tiene fuerte-

mente arrai¿jado el instinto maternal, es su instinto prima-

rio y deter..ninante. El hombre carece de un instinto semejan

·---~~- y consem1~n~e:nente de la responsabilidad en la reproduc-



'.. 1' 

ci6n de la especie, que de ~l se deriva. En la etapa de 

la evoluci6n que marca el inicio de lu hunanidad sobre 

ln Tierra, son los instintos animales primarios los que 

predominan y señalan en el macho y en la hembra tL--:ta res-

ponsubilidad existencial diferente. Dobre esta responsa-

bilidad inicial distinta. frente a la rep1•oducción de la 

. especie se cimenta la desigualda.d social entre hombre y 

mujer. 

Esta desigualdad se da en dos eta~as, correlativamente 

al desarrollo hintórico de la hu.i"':l.anidad. Una :primera etapa 

en la que el ser humano se adapta a su medio a!Jbiente, que 

es la más extensa, con una du-rDción estimada en millones -

de años; equivale al periodo hist6rico conocido como Paleo

lítico, durante el cual se sientan las bases parn la huma

m.zaci6n de la. especie. 

Es en esta etapa pri.!!lera cuando las cnracterÍBticas 

que distine;uen a cada sexo, actiíc.n pnrn prorrt ciar un de-

sarrollo de.sigual entre nombre y r:mjer. La mujer se en-

cucntra solo. frente a la renponsabilidud de reproducir a. 
. :. • . tº • ._":"~.. . ;.._· •. . . • •• 

la especie.Esto adquiere· P-~~ ella .. c.n.tesoría de coz:promi-
. · .. (·.; .• ;.í.= · ~·. -.l:;.~ ~· ·,. '.~:->.' ctf."~:·".··· 

so erlstencial, compromiso que el hombre no cor.>.parte por-

que desconoce sn partici:paci6n en el proceso reproductor\ 

ll 1 ~~~ •t • ~· t• f' 1"d d, . tJ ctunp e una ..1.1.U1c:i.un ins ... in J.va. cuya 1na_.1 .a uraca es 

la satisfacci6n sexual, las consecuencias que do ello se 

derivan no non de evidencia inmediatti., no le atruicn dire<l.

-----ta:':1.ente 1 punde_dod.icnr todo. su fls.fuerzo o. procurarse su -

sustento. 
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Toda la respo~sab~lidad, todo el esf'uerzo psíquico 

necesario para reproducir a la especie recae sobre la -

mujer. Ade~ás ella no está exenta de participar en las 

ta.reas cotidianas indispensables para satisfacer sus ne

cesidades v:i.tales., Debe recolectar frutos, debe garanti

zar el alimento para ella y sus hijos. 

La seeunda etapa se inicia en el momento histórico 

que V. Gord.on Childe califica como revolución neolítica 

o de la producción de alimentos. Esta etapa es decisiva 

en el desarrollo de la humanidad, señala el momento del 

despegue hacia la civilizaci6n. Se descubre la agricultu

ra, su práctica junto con la dome?ticaci6n de animales, 

transforma radicalnente la vida hU1:1ana. Se inician los 

grandes cambios, ·surgen ·.los poblados agrícolas y con ellos 

los diferentes oficios: el alfarero, el tejedor, etc. Se 

inicia también el trueque de productos. Todo ello requiere 

de una mayor especializaci6n y dedicación. La mujer llega 

a a esta nueva etapa del desarrollo de la hu~a.nidad 9 arras

trando ya una carga de desibllaldad, sus opciones existen

ciales han sido diferentes a las del hombre,, En la nueva 

sociedad de individuos productores, participa con desventa

ja, sigue encadenada al papel específico que le señala su 

biología. 

Junto con cada nuevo invento, con cada nuevo avance, 

aumenta la narr,inaci6n de la mujer. Las nuevas formas de 

vida delimitan las responsabilidades específicas-de·cada 

·individuo. La mujer se encuentra limitada por sus funcio-



ne~ piol6gicaa. El arado del agricultor, la rueda del al

fA~~ro, ya no están a su alcance. Ella no puede despren

d@P.ª~ de la responsabilidad que le impone su obligaci6n 

tl~ ~~producir a la especieº No tiene libertad pa_xaa. ele[)ir 7 

Pª~ª decidir, no existe más opci6n para ella, que la que 

l@ impone su naturaleza animal, y ésto continúa a lo largo 

d@ tQda la historia~ Cada nuevo avance, cada nuevo descu

brimiento científico o. técnico, hace más grande el abismo 

~nt~e hombre y mujer. 

? en la medida en que seguimos reproduciendo en nues

t;rA conducta diaria, lo qprendido en e_se primer momento de 

vid~ llwnana, podemos darnos cuenta de cuán e ere.a estamos -

d@ nuestro origen. Adquiere entonces primordial importancia, 

dil~~idar las causas que llevaron a una injusta desigualdad 

@nt~e hombre y mujer. La igualdad que la mujer alcance en la 

írnc!~dad, y las relaciones más humanas, que como consecuencia 

de esta igualdad, se establezcan entre hombre y mujer 9 pueden 
.. ~: . · .. {~ .... 

~ª~ un indicio del progreso alcanzádo por la humanidad. Ya -
y... . . -- - • . 

• "'-1 .• ·-:- ---·. -~- -

C~los Harx, lo seil.a.lab~Jni1y~·-~9,;ertádamente cuando decía: "La 
.. · ·-: ~~ .. / -- •... /• ·. -~- ; ~ .. ~:-!_:.:.,~ 

OQP.Sideraci6n de U 1: mu;}L.;~?6v_n~,it):~ tr?:~~,p y sirvienta de la luju
.. -. -. ';::·. . ••;.:.-;~~;f . ~-: ,:::_~ ·- ¿..¡ 

~!~ colectiva exoresa ~ .. ~~fri:Cih:itf':~o.~::-J~i:;füiaci6n en que el hom-
... • ~ ~·~-=-·""-''"'•w -------

1:" ;) - • 

Pr~ existe para sí, porque.el misterio de esta consideraci6n 

ti~~e una expresi6n no disil!lulnda., decisiva. (ranca y llana 

de hombr"e ~ muj,Q,r y en la manera en que se concibe la rela

ei6n procreativa directa y natural. La relación directa, na

tural y necesaria de persona a persona es la relaci6n del 
·-- . ·-·-··- -· ·-- --- - ... ·-· . . 

p10211>r~ y_ln ,mujer,. :En esta relaci6n natural de los sexos 

1 
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la relaci6n del hombre con la naturaleza es de inmediato 

su relaci6n con el hombre, as! como su relaci6n con el -

ho~bre es de inmediato su relaci6n con la naturaleza: su 

-propia .funci6n naturalº Por tanto, en esta relaci6n se -

manifiesta sensorialmente 9 reducido a un hecho observable, 

hasta qu~ punto la conducta natural del hombre se ha hecho 
, 

htl!nana, o hasta que punto el ser humano se ha hecho ser na-

tural. De esta rclaci6n, pues, se puede, juZP.i.§9'.' ,todo el des a--
rrollo hunano. Fluye del carácter de esta re1Hci6n como el 

hombre en cu&nto ser esencial, en cuanto .h..~mbr.Q_ ha llegado 

a ser ~l nisno y a comprenderse a sí mismo; la relaci6n del 

hombre con la nujer es la rolaci6n más natural del ser huma-
. -

no con el ser hur.iano. 'Revela, pues, hasta qu~ punto la con

ducta E.~~ del honbre se ha hecho _humana, o hasta qu~ -

punto en él· la esencia .humana se ha convertido en esencia -

natural; hasta que :punto su naturaleza hUl!lana se ha conver .. .'~ 

tido en su naturaleza. También se revela en esta relación 

hasta qu~ punto la necesidad del hombre se ha hecho necesi

dad humana; hasta qué punto, entonces, el otro hoCTbre, co

mo persona se ha. convertido para ~l en una necesidad; hasta 

qu6 ~unto en su existencia individual es al mismo tiempo 

un ser social. " ($) (subrayados de Carlos .Marx) 

(•) Carlos Marx, I1anuscritos Econ6micos y Filos6ficos de 

181{41 Ec~.itora Austral, Santi~go de Chile, 1960, p. 100. 
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ComIDi.r:iente se designa con la palabra "hombre" a 

todo el genero humano, de esta manera implícitamente se 

niega a la mujer como individuo aut6nomo, se le anula -

como sujeto. Para poder entender plenamente la historia, 

es preciso dotar a la palabra mujer, de todo su signifi

cado, refiriéndola a una persona con idiosincrasia y va

lor propios; y también, en la medida en que como dice R. 

G. Collinr;wood: "El valor de la.historia consiste en que 

nos enseña lo que el hombre ha hecho y en esa medida lo 

que el hombr·e es", ( •) se hace necesario buscar a la mu

jer en la historia, dotar' al individuo de sexo femenino 

de presencia hist6rica, averiguando qué es, lo que la mu~ .... 
1 

jer ha hecho a lo largo de todo el proceso hist6rico, y 

sobre todo preguntándonos por qué_, es eso precisamente lo 
":) 

que ha hecho. Es necesario saber que posibilidades de de-

sarrollo ha tenido, cuáles han sido sus opciones existen

ciales, para poder entender que es la mujer • 

. . 

.. (•) R.G. ColliDurrwood, Idea de la Historia, Fondo de C4ll
tura Econ6!:!lica, I1éx:i.co, 1981, p. 20 . . ......... ·- .. -~ . --- -~ 

--·-~ -- - -· ....... ·- - -· ... ~ -·--~ -~--~ .... -!~- -·-------- , ____ ..:._'.__-------
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LA CONTINUIDAD DE LA HISTORIA. 

La humanidad está inmersa en un incesante 

proceso de desarrollo, en una lucha tenaz por alcanzar 

nuevas metas. El reto constante de la humm .. i.dnd es avan-

zar siempre hacia objetivos superiores. Todos los esfuer

zos de los seres humanos están encruainados a lograr el -

perfeccion~"Ilien.to que los separe de su origen animal. Es

te es el camino que vienen recorriendo desde que en el -

proceso evolutivo_de la especie, adquirieron caracterís

ticas superiores a las de sus antepas~dos irracionales. 

Ea el camino del progreso, aspirac-i6n histórica de la 

humanidad. 

La historia estudia este ca.mino que tiene como me

ta funda.mental, alcanzar un nivel superior de humaniza

. ci6n. 

Para ent'cnder el dcsarr·ollo de la historia hay que 

tener una perspectiva clara de la inmensidad del tiempo 

~st6rico, y además, captarlo como un todo. La historia 

es una unidad, ninguno de sus momentos se da aislado, to

dos non simultñnea~ente causa y efedto, en una sucesi6n 

interrainable. 

Al señalar las dif orcntes etapas de la historia 

correnos el ries~o de nv ver su totalidad. Hablar de 

historia co".Ilo el período que nos ha dej3do docur:ientos 
- . -- -- .. - - -- .. 
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escritos, es limitar nuestra referencia únicamente a 

los ~ltimos cinco mil años de la existencia de la huma-

nidad. Desde una perspectiva hist6ricu 9 este lapso de 

tie:npo significa nuy poco, es como si rolacion~ndolo 

con la vida de un ser humano, habláramos del Último mo

mento que está viviendo. Detrás de estos cinco mil años, 

quedan millones de ·años de vida humana. Tiempo muy lar

go, que ha dejado en el ser humano su huella. 

Al denominar al período anterior el que llamamos 

historia, prehistoria, po~emos perder de vista su sig

nificación, restarle importancia al primer tiempo de -

vida humana. Debemos tener claro que la historia de la 

humanidad comienza .... con .la. ·humanidad misma. Tan hist6-

ricos ~uero~ nuestros primeros antepasados, como lo so

mos nosotros, o tal vez nosotros tan prehist6ricos co

mo ellos. Todos estamos inmersos en el mismo proceso 

evolutivo. La hunumidad es una, en un continuo proceso 

de renovación. La historia nos habla de los diferentes 

momentos de éste proceso, pero ninguno de estos momentos 

se da de manera independiente, todos se encadenan a un 

anterior y a un pcstoricr. Los primeros son preludio 

para los que le siguen y estos simplemente no serían -

sin los que les anteceden. Consecuenteoente para enten

der nuestro hoy debemos entender tambiSn el ayer, que 

es icuaL~onte nuestro. . . - ... -- ·- ·--- -· --- -



Par~ comprender por qu~ la mujer ocupa en la 

sociedad un lugar inferior debemos entender el camino 

que ha recorrido la humanidad. Hay en la condici6n de 

desigualdad social en gue ha Yivido siempre la mujer 

una continuidad hist6rico .• 

La desigualdad de la mujer comj.enza con le. hu-

tianidad misma, f ormn parte de la historia hm::rn.na, se 

enreda en los hilos que forman el tejido de la histo

ria. 

La relaci6n hombre-mujer a trav6s de toda la ~ 

historia se ha sustentado 'en su ori5en natural, ha·• es~ 
,'", • • ' '·"' ¡ 

tado siempre referida a su condici6n animal. En ella· 
1 

ha contado esencialmente la relaci6n macho-hembra. La 

humanidad todavía no ha vivido los ca.r:ibios históricos 

sustanciales' necesarios para superar la dependencia -

.original de esta relaci6n. S6lo cuando la mujer haya 

alcanzado una auténtica igualdad social, cuando la re

laci6n hombre-nujer se de entre individuos iguales, -

ser~ posible desprenderse del condicionamiento animal 

primario, y alcanzar una relación humana superior. 

El cambio hist6rico que dio. lugar al período 

que lla:::irunos civilizaci6n es tan reciente, que aún. 

habiendo alcanzado grandes ~xitos mat~riales, no ha 

podido ::nodificar la esencia L1iDma del sc1" htunano. Su 

mentalidad conf~r::iada en la vida primitiva, perdura. 

El hombre y la mujer que consideramos civiiizados, 
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siguen siendo en esencia, loa mismos del tiempo paleo

lítico. Apenas hoy se vislumbra la posj.bilidud de un 

cambj.o que modifique la condici6n existencial de la 

mujer, un crua.bio que debe~ afianzarse en grandes trans

forr:iaciones sociales, que influya...~ tan profundru:iente 

en los seres humanos, que hagan aflorar toda su esencia. 

humana y permitan a la mujer ser. 



·. · .. 

. .: '; 
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UN PROLONGADO PERIODO DE.ADAPTACION 
. - . .. ... . . ' ' 

Importancia de esta etapa primera del desarrollo his

t6rico de la humanidad. 

·En la historia de la humanidad hemos distin

&iido dos etapas; la primera, la más extensa, es el pe

ríodo de adaptaci6n de los seres humanos a su medio am

biente. Es una etapa larga, sin cambios bruscos, de de

sarrollo lento, durante la cual el ser humano al afian

zarse como tal, va fincando el camino :que lo· conducirá 
•.·· ,' 

a sus grandes realizaciones posteriores. ! 

Si tomáramos en cuenta exclusivamente el tiem-

po, nd.llones de años, p0drírunos decir, que casi toda -

la historia de la humanidad se encuentra dentro de es-

ta primera etapa. Pero el ser humano es dueño de posi-

bilidades infinitas, y si empieza su historia con ".lil -

lento, aun cuando.prolongado caminar, cuando alcanza 

el desarrollo nvcesario se lanza en un rápido correr, 

y en pocos a!íos pasa del descubrimiento de la agri

cultura a los viajes por el cosmos. Lapso en el que 

se inscribe una se~unda etapa que es posible s6lo co

mo continuaci6n de la prinera; sin ese lento cru:iinar 

anterior, nunca se hubiese llegado a esta veloz carrera. 

--· . ·~"---·---···• 

· ... 
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Quienes pusieron las bases para el desarrollo de todas 

las potencialidades humanas, fueron nuestros primitivos 

n.ntepasados. Ellos fueron-quienes condujeron a la huma

nidad a la etapa actual. 

Esta SeCTU!lda etapa que podríamos calificar co

mo la etapa del despegue de la htltlanidad hacia metas 

todavía para nosotros difíciles de imaginar, se inicia 

hace aproximadanente doce mil añ,os, con el descubrimien

to de la agricultura, es el momento de la Revolución -

Neolítica, cuando co~ienzan los t;randes cambios, tan es

pectaculares y tan.rápidos, que opacan todo el largo pe

ríodo anterior. 

Llamamos historia únicamente a los últimos cinco 

mil años de vida humana, a partir del momento en que ~ 

contamos con documentos escritos· que atestiguan los he

chos. Todo el tier.ipo anterior lo consideramos prehisto

ria y dentro de esta denominación palidece· la importan

cia decisiva que para la humanidad ha tenido y sigue te

niendo su p~ríodo de formaci6n. 

No es casual que esto suceda; des~e la perspectiva 

de una vida humana, no s6lo es difícil captar el signi

ficado de la cantidad de años tran8curridos antes del -

período que conocemos como historia, sino que es hasta 

difícil imngin.:i.rlo. Co~o muy acertadancnte dice A. Houg

hton Brod.rick, "Debe entenderse, naturalmente, que cual-



-.. ' 

quier intento de expresar en nños solares las fechas 

más remotas es tan s6lo conjetural." (•) ttnicamente 

nos es dable captar el volumen, el peso, de esa inmen

sidad de tiempo, y eso es precisamente lo importante. 

Debe señalarse también que el hecho de detectar 

la cantidad de tiempo pasado, no es tarea fácil, se -

necesitan medios adecuado, con los que no siempre han 

contado los investigadores. Pedro Bosch Gimpora decía: 

"Cuando yo empecé a investigar se concedían s6lo cuatro 

milenios a la humanidad y hoy habla.i.~os ya de millones. 

Se aceptaba la interpretaci6n de la cronología bíblica 

segÚ.n la cual el hombre había aparecido cuatro mil años, 
1 

aproximadamente, antes de cristo !>e: ) 
Este cambio de perspectiva se ha producido 

en el transcurso de una vida humana, es normal que se 

dificulte captar.el significado de la primera etapa -

de la historia del ser humano sobre la Tierra. 

Los avances técnicos vinieron a revolucio-

nar los estudios prehist6ricos. Si en un principio se 

(•) A. Houghton Brodrick, El Hombre Prehistórico, 

Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1976, p.18 

( • •) Pericot, Luis y Ricardo Ifartín, La Prehistoria, 

· Salvat Editores, Barcelona, 1973, Pe 9 
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trabajaba con m6todos elementales: estudios estratigrá

ficos, investiriaciones paleontol6gicas, análisis polí-

nico, cte. Uucvas técnicas cadg_ vez má_s porfcccionadns t 

llevan en un lapso de tiempo asonbrosamente breve, a 

modificar radicalmente los datos anteriores. 

Métodos como el de la fluorina, el carbono 14, 

que se conienza a usar apenas en los años cuarenta; el 

del potasio-arg6n aún más reciente, que permite inves

tigar en casi su totalidad las eras geol6gicas y aporta 

da T i tos verdaderamente sorprendentes. an es asi, que con 

certeza.se puede estimar la antiguedad de la humanidad 

enmillones de años. 

Con el método del potasio-arg6n y confirmado con 

análisis de los sedimentos marinos, las investigaciones 

recientes sitúan el inicio del Periodo Pleistoceno o 

Era Cuaternaria, hace tres millones de años. 

Es generalmente aceptado que en la Era Cuaternaria, 

la Tierra está ya poblada por seres humanos semejantes 

a nosotros, ·de los cuales descendemos. Pero hay también 

quienes piensan que es r:iayor aún la antiguedad de la hu

manidad. El investigador Louis s. Leakey considera, que 

se puede hablar de seres humanos ya en la Era Terciaria. 

Para él los ramapitecos y los kenyapitecos, desde el pun

to de vista genético pueden considerarse homínidos. A.H. 

Brodrick, sitúa en la Era Terciaria al nustralopithecus, 

al que conocemos en sus tres etnpas de evoluci6n: austra- -- --· ---- ·· 



lopithecus africanus, australopithecus robustus y Homo 

hnbilis~ Se sabe que contaba con una estructura ce~ebral 

esencialT!lcnte hu:iana, y que construí.a. utensilios, es de-

cir reunía los requisitos b5sicos para ser considerado -

hwnano. 

Entre los descubrimientos más recientes, que apor

tan datos inportantes para el conocimiento de la anti

guedad de la hum~dad, se puede señalar el cráneo en

contrado por el investi~ador Richard Leakey en 1972,

en Kenya, al este del lago Rodolfo, que ha sido desig

nado como el ER 1 470, al· que se le atribuye una anti

guedad de entre dos y tres millones de años. Tiene una . 

conformación humana desde el punto de vista neurol6gico 

y un cerebro grande. 

De estos datos que nos indican la inmensidad del 

tiempo que la humanidad requiere para sufrir modifica

ciones sustanciales, podemos deducir L1 significaci6n 

de esta primera etapa de vida humo.na, cuya influencia 

aún perdura; somos esenciai~ente parte de·este primer 

momento de la historia, todavía no hemos podido sacu

dirnos el peso de esa cantidad tan considerable de -

tiempo. Consiguiente~ente, no podemos acercarnos a la 

historia, sin tomar en considernci6n ln i~portancia 

del primer tiempo hunano. Debemos entender como escri

be A.H. Brodrick 9 que: "La historia como relato de las 

realizaciones del hombre, es apenas inte~igible si ~o. 



comprendemos que es parte de la prehiDtoria y de la 

historia natural del hombre". ("') 

La historia adquiere significado como continui~ 

·dad de un proceso iniciado hace millones de años por -

el ser humano. ~tre el autralopithecus que modifica 

una piedra golpeándola con otra piedra, para adecuarla 

a sus necesidades inmediatas y el astronauta que llega 

a· la luna, hay una continuidad, el paso del segundo ~s.: 

consecuencia del golpe del prir.iero, los dos son' pa:fté ·· · · 
' :· . " . -· : ... · . t_. )·~·· .· "':~ . ' 

del camino que está recorriendo la 

El· ser·hu.mano. · 

. ·Se s1be, que el ser 

evoluci6n de la vida en el planeta Tierra. 

los otros seres vivientes, ha pasado por diferentes -

etapas de desarrollo en un proceso muy prolongado y -

en el que seguramente sigue in~erso. ror sus caracte

rísticas zoológicas, el ser hununo pertenece al orden 

de los primates, a la clase de los vertebrados y a la 

subclase de los mamiferos. 

(•) A.H.Brodrick, El Hombre Prehist6rico, Fondo de 

Cultura .Econ6rnica, r-Iéxico, 1976, p. 380. 

··--~ -·----- ..... - ---~-~----· .. -~ --·-----

. . ~ --· ··-- ·-· .. - -- --- .... 
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Se diati1)811e de lo~ ot~os o.nimales con estas 

mismas caracter!Pticaa, pp~ lª netiv!dad de ~u ee~eb~o, 

activic,L1cl on la qiw oric:imi fJU im,!11QJltl!ino16n 9 00:1rnf',Or.!u 

quo o'bt:iorie medirmte ur..;. 11~"{HHWQ in:tn1H;}~~\J/r1pi.do de º''-
peraci6n9 quo aomionza au~ndo ou~nt~ con lno eu~lida

deo n.(.lco11Ar:lru3 pn,:-i;,a tlll dfltJmn."ollo d.(;') fJU tJ~;rQ1)ro i una 

posición er~ido. 9 mimnbj:•Ofl nn=trni"i(}:t'@ª :U.b~ew, unª C('.)f1-

!ormaei6n de lA~ mªne§ con ~l d@dQ pul~~r ~~onible y 

la capo.c:tdn.d de d(HHl~:J:!ollG,~ 1ª larin~@, t;l 6;rm-nio n~

oeanrio Pª~ª ~r~~~ ~l fA~r.m~d~. r, obli~ªd~mente, 1~ 
nplicac:l6n üf> et.ltªº ou~lidei,d.Qf.1, v~:ra. in:flui:i; (iln ~u me-

. dio runbiente, Aba~tee~~ee de lo ~ndio~enn~bie p~P~ a.ub

aist:t1" y lor~:rAr. MB..YOt" eo1n.uJtloriei6n ean tJUf} eon~~P..o~e~. 

Esto le pe~mite ~lcªnzª~ \m. nivQl d.e vida mejo~, má~ -

adeeuado a PU crnndiei6n. hwnnnll. f'1J.*1~ ello ot'eª t~rnb:t6n 

·los utennilios neee~ar~o~, viv~ en ~~upo y ~e o~gru:'!iza, 

No se puede errz~~ un ~nim~l, un~ bª~tia cuaiq~iera 9 de 

mane3-"'a indi vi.di.mi, cu~ndo fJe di opon~ trni tJ6:t.o ~le ¡>:1.tl .. 

dras y palos.-

Se le puede atribuir categoría humana al indivi

duo que mf!Jdf~esta como rnpgo enpecífico, la capacidad 

de cron~ .. Cuando un ~~~·e~~a y utiliZf1 para nati~tftee~ 

aun necesidades instrumentos, es ya un ser humano, cuan

do elige ln piedi"'n ud.ecuada pílra. Pf1r.t;i.r un fruto, la mo

di.f:Leo. r,olpnt~ndoln • a\u1 cu~~mto pea d~ la man~xiB. Jn6.P .... 

rudimcntAx~:ta, eotá ya. l"azonn.ndo, eatA trAbnjnndo -su .:. 



cerebr·o, se est~ humanizando. Ha iniciado el camino -

que ha de llevarlo a superar su origen animal. Camino 

que requiere de un largo proceso de perfeccionamiento, 

en el que a través del trabajo, un trabajo que de mane-

ra conciente responde a sus ncccsidaden y tiene como fi

nalidad satisfacerlas, prop6sito que únicamente el ser 

.humano gracias a su cerebro privilegiado es capaz de -
. 

plantearse, va avanzando en el logro de su htL~anización, 

va superando sus características animales, enriquecien

do su ~rida, realizando su proyecto esencial: hnmanizarse. 

La historia del ser humano es en principio este -

proyecto de hUI!lanización. Dentro de él se inscribe la so

lución a la conflictiva relaci6n entre los individuos, -

específica~ente la relaci6n entre hombre y mujer. 

El tiempo. 

A nuestros primeros antepasados nada les fue da

do, nada encontraron hecho, tuvieron que construirlo to

do. Ellos iniciaron el camino que la humanidad ha de re

correr perenne~ente, camino que no tiene fin, que se da 

con un renuevo constante de hacedores, pero que es siem-

pre el mismo,, 

Esta primera etapa la design6 acertadamente Sir -

John Lubbock, en 1865 1 como Período Paleolítico; es -



justa·eBta denominaci6n porque est5. referida precisa

mente a. la piedra' el material que es fuente principal 

de nuestros conoci~ientos sobre esta primera época de 

la humanidad. 

Otros autores, entre ellos, L. Horgan y v. G. -

Childe, llaman a este primer período, salvajismo,- de

nominaci6n incorrecta que puede mover a equívoco. Los 

primeros pobladores de· la Tierra, fueron simplemente 

seres primitivos, pero no salvajes, fueron producto -

de: •SU m.or.i.ento de desarrollo. 

Para entender la historia, para. entendernos a no~ 

sot:ros, nuestro momento hist6ricrn, ·que es esencialmen;.;. 

te la finalidad que nos mueve, debemos t.ener muy claro · 

.: :..el::proceso de. desarJ:'.'olló de la humanidad, y detrás de · 

la palabra saivajismo pueden esconderse err6neas inter

pretaciones de la evolución hUL1ana. El primitivismo -

de nuestros antepasados es simplemente un punto nece-

sario en el ca~ino ascendente de la humanidad. 

no tendrí.a caso o~uparse en saber quienes fue

ron nuestros o.ntepasados y averiguar que hicieron si 

no fuese en funci6n de entender quienes sooos, que so

mos y por qué precisamente eso somos, y sólo entendiendo 

el lugar que ellos ocuparon, podremos entender cual es 

el nuestro. 

Es posible que dentro de un simple milenio, se 

considere a las gentes del Siglo XX, salvajes, (tal -
·-- -·------ ·----- -- ··- . . 
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· ., . ;: :·:.~ ,. :vez Có'tj.:;jjusta razón, por las huellas de barbarie que 
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estamos dejando) pero nosotros no nos consideramos ni 

siquiera primitivos, todo lo contrarió, nos sentimos 

muy evolucionados, y así es en refcrncia a nuestro pa

sado, pero seguramente no lo es tanto en relación a -

nuestro futuro. Así en esta misma perspectiva debemos 

tratar de entender el pasado. 

Es pues acertado admitir para este primer espa

cio de tiempo humano, la denominaci6n de Período Paleo

lítico, referida al material, la piedra, y a la forma 

"' rudimentaria como era trabajada por los primeros seres 

humanos. Con la piedra dieron los primeros pasos en el 

camino de su humanización; ~l tr~formar la piedra, al 

aprovecharla~ al crear con ella los utensilios necesa

rios a su vida cotidiana, . fueron dando sentj.do hu.11ano a 

su vida, fueron conquistrmdo su categoría huma.na, que 

es una condici6n siempre en proceso de conquista. 

Por medio del trabajo, en la lucha por dominar 

a la naturaleza, primero en la expresi6n simple de una 

piedra común, iniciaron el camino que la humanidad si

gue recorriendo, en un afán contínuo de superaci6n. Su 

actitud desde un principio fue una actitud activa, crea

dora. Enfrentados a grandes dificultades, t-uvieron nece

sidad. de desarrollar una ¡=;ran inventiva. 



El medio. 

La geología divide la vida del planeta Tierra 

en etapas 9 la. más antigua llamada Arcaíce. o Azoica, segui-

da por la Era lJ¡-imaria, la Era Secunñaria, la Era Tercia,..a 

ria y la l~ra Cuaternaria, con sus dos periodos, el Pleis

toceno y, el Holoceno o Haciente, que se calcula comenz6 

hace solamente doce wil años. Se asocian estas etapas a di

ferentes momentos de la .evoluci6n de la vid.a. El ser humano 

está ligado a los Últimos períodos geológicos. Su vida trans

curre en medio de grandes cambios ambientales. El Período -

Pleistoceno se conoce tambi~n como Edad del Hielo, tiempo 

er.:}el que la Tierra se encontraba durante etapas muy lar-

gas cubierta por glaciares, grandes masas de hielo que des

cendían desde el casquete polar. Se han detectado cuatro gran

des glaciaciones en el viejo continente, entre ellaa se in

tercalaron los correspondientes espacios interglaciares. L6-

gicamcnte las condiciones clima.tol6~icas impero..ntes eran muy 

severas y la rudeza del clima repercutía severamente en el 

desarrollo de la vida humana; la flora y la fauna sufrían 

continuas transformaciones, el ser hunano estaba obligado 

a adecuarse a estos cambios, depcndia de manera muy direc-

ta de lo que la naturaleza espont~eam.ente producía. Todas 

las modificacion~s qu.o énta sufría se convertían en fuente 

de nuevos proulemas que necesitaba colucionar para poder 

subsistir. 
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Cuando la rudeza del clima era tanta, que se 

veía obl1.t?;ado a buocar nuevos lur.;nres para vivir, se 

en.frrmto.ba a n~'.1.hi entco donconocidof' que obl:i.c;aban a la 

adquioici6n de nu8vos conocL~ientoc que hiciornn posiA 

ble el nprov0chnmiento do las plantna y los ani~ales -

que estnban a su rilcruico. no todas lao plo.::itao tienen 

la mismo. utilidnd 9 ni todos los animales pueden cazar

se con las mismas t6cnicn~-. Era necesario experimentar 

-~·~l constantemente. Todo dificultaba la vida y retardaba -

el pro~reso, pero era acicate para avanzar. 

', ·_;· 

Vida en sociedad.· 

La acti v-1.dad de los primeros seres hu.me.nos no 

se da aiolt1.da, vivir en sociedad es una necosiclP.d, no 

pueden onfrcntllrse al ~edio hostil q_uo los rodea indi

vidu8l~ente, tionen que.actuar en grupo, necesitan coor

din!troe iw.ru pcclcr zubsistir, la nD.turaleza circundante 

ea un roto continuo. Todo lor, obliga a vivir en sociedad. 

El ser hu~ano es un ser social, inposibilitado -

desde siempre p~ra vivir aislndo. Ey..iste en una inter-

relo.ci6n constm1te con ·su.s sú:iejantes. El ind.ividuo es 

una parte de un todo, aislado ni tan Diquiera existiría. 

Du raz6n de sor ~e dn en rol~ción a los otros. Juntos 

deben but1car rofu~io y abric;o, protc3crse de las bestias 

E;!l.l vaj es 1 cucho t:lÚS fuertaD 1'!.sicirl;nto que- -ellos t . e~-
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contrar ali.monto en los bienes que la naturaleza pone 

a su disposici6n de manera espont&nea. No cuentan con 

los conoci~ientoo indispensables para propiciar una. ma

yor producci6n9 ni tan siquiera con los medios necesa

rios para un aprovecho.miento racional do lo que está a 

su alcance. Tiunen que consumir la fruta cuando está 

madura, si es poca, hay que repartirla entre todos, si 

es mucha, se corre el r'ie3go de que se eche a perder 

sin poderla üproveche.r íntegramente, lo mismo sucede 

con la carne del animal que se caza, y con todos los · 

demás productos. 

La naturaleza no es pródiga en sus dádivas, las 

condicionan aTjibientales son difíciles, los cambios cli

~atológicos afectan al medio ambiente y a los indivi

duos de todas las especies. L'n estas condiciones la po-

blaci6n huna.na. no podía, de ninguna manera, tener un -

desarrollo inportante, ~l Índice de mortalidad, espe~ 

cialmente infantil, debía ser muy alto. El crecimien

to dcmoGr3.fico consecuen·f;emente, debe haber sido muy 

pobre. Se¡plramente tampoco se daba.n agrupaciones muy 

numerosas. Si había poco que consumir, los consmnido-

res debían entar en proporci6n a las existencias. 

Se creo qae los primeros pobladores do la Tierra 

vivían en gru1)0S formados por 20 o 25 miembros .. Se ha 
2 calculado quo 200 km. de terreno, pueden alimentar -

cuando mucho a tres personas durant_e un ario,_ tomandQ 
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en consideración el aiimento derivado de la caza y de 

la recoleci6n de plantas comestibles. Esto lleva a pen

sar que estos grupos debían necesitar grandes extensio

nes de terreno pnra poder subsistir. 

El hecho de convivir ira~one la nacesidad de es

tablecer· ciertas normas de conducta, debe actuarse to

mando en cuenta los intereses del grupo, de otra manera 

~ería ~uy dificil la convivencia, eso en cuanto a la re

laci6n interna, pero al existir el grupo como tal, se -

enfrenta automátic~nente a un exterior, donde habrá -

·otroa g:::-upos con intereses propios. Nace, consecuente-

mente, la. solidaridad interna del grupo, hay que defen

der el terreno propio, b~se única de su subsistencia, -

es necesario evitar que otros grupos se apoderen de los 

frutos que éste produce; surge también necesariamente, 

la ri val::i.dad entre gru:pos. 

Algunas tareas deben realizarse ·en forma organi

zada, caza.r un animal, trepar a un árbol muy alto, etc. 

ello impone un acuerdo, y e;en.eralmente también propfucia 

ln necesidad de señalar a la persona más indicada por -

sus características id6neas para realizar una determina

da ta.rea. De ello se d.eri va una distinc:i.6n entre los in

diYiduos. Generalmente en toda nctividad :pla.l1.ificada sur-

ge una persona. que a.su.'Jle de manera n::J.turnl, cierta for

ma de direcció~, ésto debi6 suceder ya en el primitivo 

grupo hun:.mo. ---·--·~---· . 

.................... illl .... .-·~s~:uma:zE·m-,,_ ______ ~~-
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Estn pri!:lern diftJronciaci6n entre ind:tviduos ea ex

clusiv~;ente de oricen nnturnl; una persona tend.r& loa 

brazos n6.s larp;os y nlcnnznrá una rama 1!1'.~S lc;Jfllla. 9 otra 

tirar& con m~s tino U-Tlél. piedra, el tercero sorñ n5s -

fuerte o ~tis h~bil '.-ara dostnzar al nnimal cazad.o, etc. 

etc. Da !Jancra nuturaJ. en la acti vidt"..d del f5rupo so au-

ma el esfuerzo de todos sus miembros. 

La mujer también p_r.irticipa en el trabajo del gru

po, y al igual que todos loe individuos manifiesta en ~l 

sus. e.ptitudes, tendrá m6.s faoil1.dad para unn actividad -

qua pnra otra, y tomar~ parte en las tareas coioctivas 

de acuerdo con sus peculiaridades. Pero para ella no to

do se reduce a ~sto. La muj cr está involucrs.da en otras 

responsubilidades: parir hijos, amamantarlos, proteger

los, alir:icntarlos hasta que pueden valerse por sí o.is-

moa, y con ~ucha. frecuencia realiznndo varius de estas 

tareas al ninmo tiempo:.cuidando y &linentnndo a los -

· mayores 1 nmo.mantnndo a otro y con uno rn&.n en ol vientre. 

Con frecuencia la mujer se hnbrd victo oblir:ada a que

d·1rse en" casa" a cuidar n sus h5.jon o a parir m5.s, y -

los ho:nbres habrán j.do a cazar. Surgo ;;.sí, incvi table

mento, una cloliwitnción de lns to.reas, nncidn de las -

posibilidades ~nterinlos n las que se enfronta cotidin-

nnm.ento caña individuo sev~n nea au eoxo. 

El hecho de tener hijos, se ve como u..~ nsunto 

relncionndo oxclunivmnonto con la mujer. Los-hijos no 
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vida que se desarrolla dentro del cuerp~ de la mujer, 
~. 

. ... 
largos meses de g~staci6n establecen entre rr.ujer y vi~ 

~. . . 
~ 

da nueva, una relación tan estrecha, que crea lazó s. -. -~fP.7°'.::::;: .. :,. 
, . l,~t''( · .· ~·-;_;. . '."·e A~\;::i·'.'.f'~~~ .. "}?:· 

existenciales indestructiblesº De todo e.sto ·~el hgmbre· · · :,~:;:.;;:~¡~ 
V',f;a):I • 1";.·" 

. .-:..;~~: ..... ~~--.,....,, .. ~.~-
está ausente, e·sta ausencia lo desliga de su "-i.~esponsa..;.· 

.. . 
bilidad frente al hijo; es la mujer, la madre, la que 

... 
está obliga.da a asegurar la alimentaci6n y el cuidado 

dé ese ser que ha. creado aparentemente sola. Ella debe · 

garantizar que esa vida formada dentro de su cuerpo, -

logre en el exterior una existencia aut6noma. La soli
<> 

daridad que la mujer puede recibir del grupo, és pobre, 

yen su responsabilidad. 

La participaci6n social de la mujer en el Perío-

do Paleolítico, estaba. condicionada por las obligacio

nes que se derivaban de su maternidad. JJa creación de .. 

la vida era responsabilidad de ella~ Gran parte de su 

tj.empo debía dedicarlo a la rcproducci6n de la especie. 

Esto le exi~ía un gasto considerable de one~gía, tanta 

,. " .. 

.. ' 

como la que el hombre necesitaba para desplegar toda su 

~ctividad cotidiana, Ya desde ent'onces, ·es decir desde--··· - ... ·----

siempre, ln. r;1ujer no ha tenido las mismus oportunidades 

de desarrollo qua el hombre. 



~;. 

Testimonios. 

·, 

Acercarse a la inmensidad del tiempo pasado en 

busca de testimonios de una. época tan lejana como la que 

vivieron los primeros seres humanos, es tareR lenta ade

más de difícil, y no se la puede considerar ter:ninada nun

ca. Siempre: .son factibles nuevos descubrir.lientos que pue

den aportar datos tan diferentes a los conocidos, que echen 

por tierra todas las conclusiones antes obtenidas. 

La posibilidad de ene ontrar nuevas apor·l;a.oionas a 

nuest:i:-os conocimientos .actuales, se da en toda la super-

ficie de la Tierra. 

El tiempo que el 'ser humano lleva sobre.el planeta 

se comprueba con descubrimientos de restos 6seos que pro- . 

vienen del Viejo 11undo. El poblru;niento de América es pos

terior al de los otros continentes. Paul Rivet, ~os dice: 

"El hombre americano no es aut6ctono; venido del Antiguo 

Continente, no aparece en el Nuevo Mundo antea del fin del 

Cu.atel'nario."( .. ) Hasta ahora todo parece confirciar esta 

aseveración. 

Los conocimientos sobre los primeros :pobladores del 

planeta cst~n basados en los testimonios que de ellos 

han perdurado, roferidos a su presencia física y a su 

actividad creadora. 

(•) Paul R.ivet, Los Or!genos del Hombre Americano, 
- . - •.... 

Fondo de Cultura Económico., Héxico, 1978, p.69 

~-M---·-··- - -· -- -·---· -- -- -··-·-···- ·~· -- .... --·· ---'-···- ·--- .. - ·-



Sabamos que estos seres existieron, porque se han 

conservado fragn.entos de su sitema 6seo; ellos nos -

evidencian que no siempre tuvieron las mismas caracte

r!stlcas, que sufrieron cambios físico~?, es decir• que 

tuvieron un proceso de evolución se~ejante al de los 

otros seres vivientes; los restos óseos encontrados nos 

permiten diferenciar etapas de este proceso evolutivo. 

También sabemos que ~ste no se dio simultánea::iente en to-

dos los individuos que habitaban la Tierra en un mismo 

momento. Convivieron en una determinada época, en regio

nes diferentes, seres que se encontraban en etapas dis-

tintas de su desarrollo. 

Con Ro'bert J. Braidwood podemos aceptar que en la 

evolución de la humanidad pueden señalarse tentativa..;;;•· 

mente, tres grandes etapas~ 

1.- Australopiteco-hábil, comprendidas sus diver~~s)for.o;. 

ma.s. 

2-;:;;. Homo-erectus,. incl~ye al hombre de Java, al de Oldo

way chelense y al de Pekín. 

3.- Homo Sapiens, que reune a los tipos presapiens como 

los de S1·1anscombe, Stainheim y E·onte

chevade, después a los de Neanderthal 

y sus contenpor.úneos menos especializa-

dos, hasta llegar a los de tipo moderno. 

Paralelamente a esta evoluci6n física, el ser humano 



iba creando su cul tur=:i.. Bu "'nunanizaci6n se ·~raducía en 

la creaci6n de.un bagaje cultural, logrado con el traba

jo cotidiano, por medio del cual, aprovechaba para satis

facer sus necesidades, los 5ateriales qüe estaban a su al

cance. Al aprovechar lo que la naturaleza le proporciona

ba, fue inducido a buscar mayor beneficio en lo que esta

ba a su dispocici6n, para ello necesitaba modificarlo. 

Sí en Ul!k principio, fu~ron las ramas de los árboles el -

ma~erial más fácil de obtener, y le sirvieron para escar

bar en busca ci.e raíces comestibles, o :para hacer caer fru

tos maduros, pronto busc6 nuevas exp~riencias. Inici6 el 

trabajo de la piedra, era un trabajo más difícil, le exi

g!a mucho más, pero en esta exie;encia y en esta dificul-
,' . ·":" .. 

tad, se iba afianzando:· ~Oino: ser .humano, desde· entonces -
- .' , ' .' ' ' ·, . : . ~. .. • . ..r; .. ".:' ; ~; :.~;· 

' .") ·.'.~:.--'·. 

ningÚn material le· ha sidc/a.jGno, todos los hu exJ.:>erimen-

tado. 

De los primeros trabajos en madera, por lo perecede-

ro de este material, muy poco se conoce, solo.ncnta algu-

nos .ejemplos provenientes de la localidad española de -

Torralba y otros de una estación cercana a las cataratas 

de Kalambo, en Rhodesia. I-lucho mejor conocido es el tra

bajo en piedra, las muestras existenten son muy numerosas 

y variadas, tanto por la diversida.d de objetos, como por 

las técnicas empleadas. También han perdurado ojc~plos di-

versos de trabajos realizados en hueso y on cuornoe 
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Son precisamente los resultados del trabajo de los 

primitivos seres humanos que han llegado hasta nosotros, 

los que nos permiten saber~ nun cuando sea de manera im

perfecta, quienes fueron nuestros ant~pasados. oµ trabajo 

es evidencia de como fueron -progreBand.o, de como se fue 

creando ln cultura de la hu.JJ.anidad, y es prueba también 

de la gran inveni;i va que siempre ha d·3bido desplegar el 

ser hmnano. 11ucho inc;ehio debieron necesitar los prime-

•. ,.y_· ros pobladores del planeta Tierra para con su trabajo -

sentar las bases del desarrollo posterior de la humani-

dad. 

Las primeras muestras del trabajo humano datan de 

l~ Última> e;ifapa, de: la· Era Terciar:i.a, de esta época cono-
.· ;:,:·'.:.. . 

cemos. los ' eolitos t piedras en las qu3 apn~~ecen señales -

rudimentarias de talla, que manifiestan una ci3rta rela

ción con formas que se des~rrolla.n posteriormente ya en 

el inicio de la Era Cuaternaria. Se han encontrado eoli

tos en terrenos de for:nación terciaria, en las costas de 

Inglaterra, en el norte de J.irancia y en el valle del río 

Tajo en Portugal. 

También c~be mencionar las muestras de una industria 

conocida con el nombre de Xafuan, proveniente de Uganda, 

en la q-..ie se usaron rocas de laterita, un mineral de hie-

rro de finales de la Era Terciaria. 

Las primeras muestras de trabajo humano son muy sim

___ ¡_les, _pero a .medida que el tiempo avanza los objetos. -



creados son cada vez más evolucionados, más complejos, 

en ellos se va acumulando la experiencia del trabajo 

humano. 

Los primeros utensilios, los más pri~itivos, debían 

servir para todo, para cortar, para raspar, para picar, 

etc. Después se fueron haciendo más especializados, y 

lleg6 el momento en que para cada actividad se elabora

ba un in.stru.~cnto apropiado. Se trabajaba ya con un plan 

preconcebido, se creaba el utensilio que se deseaba para 

satisfacer una determinada necesidad. El resultado desea

do se buscaba de una manera consciente. 

Para el estudio sister.iático dG la evolución del uti

lla.j e. prehist6rico •. se requiere de una gra.'Y). r.ieticulosidad. 

Reconocer y clasificar las diforenteo variedades de obje-

tos, p1,ecisa de un alto g:-ado de. especialización, ~sta se 

logra adentrándose en Gl conocinionto de la ~ipología. Los 

especialiatas en esta ~atcria señalan diferentes momentos 

en lo. producción del utillaje pal'3olítico. unos los lla-

man. culturas, otros tradiciones; no existe una absoluta 

coincidencia en la d•::norJinación, tampoco en· su ordenaci6n 

Cl'Onol6t;ica. 

Se podi"Ín aceptar hablar de diferentes etapas, co

rrospond.iont;es al proceso de pcrf 0ccionamie:nto dí-1 la téc

nica para el trabajo do la piodr.'l. A medida que He avanza, 

que oe acumulan conocimi&ntos, se emplean :¡nátodos nuevos. 

Robert ~. Brn.idwoou, ha?lo. de"tr·adiciones" y explica: 

" ••• por tradici6n entiendo un conjunto de M."bi tos para 
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hacer un cierto tipo de artefacto destinado a una tarea 

especial." ( •) Señala cinco trad.iciones suceoi vas. La 

primera la designa con la palabra inglesa "pcbble-tools", 

songuijarrostrabajados de manera muy burda, generalmen

te son del tamaño de un puño y tienen los bordes muy afi

lados. 

La segunda tradici6n para Bra.idwood es la que se deno

mina de núcleo o bifác:ica; otros autores, como por ejen

plo Pedro Bosch Gimpera, la llaman "cultura del hacha de 

mano", debido a que el utensilio más representativo se lla-

ma precisamente así, tiene forma de pera, está tallado por 

dos caras o lados (bifaces), se logra trabajando un n6dulo 

o núcleo, generaL~ente de cuarzo o silex, del que por per

cusi6n se van desprendiendo partes, hasta conseguir una -

punta aguda en un extremo y lados afilados; debi6 tener 

m~ltiples usos. To~ándolo de la punta con fuerza pudo con

vertirse en un ar.na bastante eficaz. Bosch Gimpera la cali

fica: "como un importante progreso en la técnica y en toda 

la QUltura humana", (**)para él, esta cultura es posterior 

a la cultura de las lascas, que Braidwood señala como la 

tercera tradici6n. Es difícil encontrar total coinciden

cia en la apreciaci6n de hechos tan remotos,y de los que 

(•) Robert J. Braidwood, El Hombre Prehist6rico, Fondo 

de Cultura Econ6mica, México, L979 11 p. 61 

(••) Pedro Bosch Gimpera, El Hombre Primitivo y su Cul-

tura, Gecretarín ·de ·Educt.Í.ci6n Pública, f¡óxico; 1945, 

p. 24. 



ee ·tienen tan pocos datos. Además las di.forencio.s técni-

cas son poco notorias porque son producto de un proceso 

de avance muy lento. 

La base técnica del trabajo de la piedra es la percu

si6n 8i!nple, que consiste en golpear la piedra que se tra-

~~· baja, con otra piedra, hasta loGrnr modificar su forma. -

También puede emplearse la técnica de percusión indirecta, 

golpeándo a través de lµla tercera piedra o de otro objeto, 

ya sea un hueso o un pedazo de ~adera, la piedra que se de

sea oodiftcar. Estos primeros métodos eran muy simples, pe

ro fueron los que iniciaron el progreso técnico de la huma

nidad. 

La tercera tradición que señala Braidwood es la. de las 

lascas. Se elaboraba un utensilio con bordes filosos, des

prendiendo de un bloque de piedra un pedazo suficientemen

te ancho y delgado para usarlo como cuchillo. Por medio -

del trabajo de percusión se loc;raba hacerles puntas, aris

tas cortantes y hasta dientes. 

Se han encontrado utensilios de lascas y bifácmcos, 

principalmente en el occidente y en el sur de Europa_, en 

Africa y en Asia occidental. 

La cuarta tradici6n tiene unu ubicaci6n geográfica 

distinta, se localiza en el sur y el este de Asia, desde 

el noroeste de la India a través de Jaya y Birmnnia, has

ta China. Estos utensilios se conocen con el nombre de -

ºchoppers-chopping 11 o también como cultura de las azuelas 
. ,._ . 

de mano. Son marcadamente difcr-·ntes de las lascas y los 
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bifaces occidentales. Son objetos pesados y anchos, con 

un borde cortante; se hacían preferentemente de cuarzo. 

Junto con las azuelas de mano, abundan los raspadores y 

los cuchillos. 

La quinta tradici6n, la Última que señnla Braidwood, 

es la de las láninas, se trabajaban hace aproximadamente 

35 o 40 000 años, ya en el Paleolítico Superior, se cono

cen princi,alt\te-~te eu el occidente de Asia y en Europa. 

Para elaborar una l&::iina se necesita pericia y domi

nio de la técnica necesaria para el trabajo de la piedra; 

s6lo se pueden trabajar en pedernal u obsidiana, otro ti

po de material no se presta para ello. Pero a estas altu

ras, el ser hu.~ano llevaba ya mucho tiempo trabajando la 

piedra, ya la dominaba, y con un simple martillo, también 

de piedra y U.n punz6n de hueso o de cuerno, desprendía de 

un núcleo especial para láminas, que debía tener forma c6-

nica, la parte necesaria para elaborar el utensilio reque

rido. Para desprender del núcleo una lámina, que es sim

plemente una lasca, cuya longitud sobrepasa el doble de 

su anchura, debe saberse exactamente donde dirigir el gol

pe, como colocar el punzón, hecho seneralmente de hueso. 

Para que estos individuos, pudieran trabajar de esta manera 

la piedra, ha sido necesario que muchas eeneraciones de se

res h'U1!lanos se huyan enfrentado a. este material, lo hayan 

usado, lo hayan,_ transformado, se hayan impregnado de su -

esencia. Los conocinientos que cada individuo con su tra-

---- bajó ha ido ·r;e-nerand"o, se han acumulado. liada de lo· que 

1 
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uno tras otro han hecho, se ha perdido, nada ha quedado 

en el vacio, todo se ha transformado en saber humano. Es

te saber ha peI'I!litido desgajar de una piedra, una lámina. 

Una vez obtenida, ésta se trabaja hasta lograr el utensi

lio deseado. 

Es notable la gran variedad de utensilios elaborados 

a base de lá:'.1.inas y la semejanza que tienen con instru

mentos usados co~:mnen~e todavía en la actualidad. En -

su libro, El Hombre Prehist6rico, Robert J. Braidwood, 

ilustra de manera verda.llleramente interesante, la seme

janza entre el artefacto original hecho de piedra, y el 

que se usa actualmente realizado con otro tipo de materia~. 

Encontra.I'iJ.os ejemplos de taladros, buriles, navajas, pupxas 

de diversas formas, raspadores, etc. Se ha llegado a una 

etapa en la que no s6lo se construyen utensilios para uso 

inmediato, sino también las herramientas necesarias.para 

fabricarlos. Este es ya uno de los momentos culminantes 

del desarrollo tecnol6gico de la humanidad. Son estos lo-

gros, los que se¡;uramente llevaron a John D. Bernal, a es

cribir: "Sobre la base de esta economía de cazadores se en-

contr6 la solución de la mayoría de los problemas mecánicos 

y t~cnicos implicados por el labrado y la unión de los ma-

teriales. 

"Es interesante advertir que, a peEar de que los·tlateria

les han c~mbindo, la mayoría de los tipos de solución encon

trados en aquel tiempo para es'l;os problemas todavía oe -



siguen usand.o y con frecuencia, constituyen todavía la ba

se principal de las técnicas modernas." (*) 

Los adelantos en la técnica han llegado a un plL~to, en 

el que es posible experir:rnntar con otros materiales. En el 

Paleolítico Superior se trabajan además do la piedra, el -

hueso y el cuerno, que requieren de métodos distintps a -

los del trabajo de la piedra. La variedad de objetos, he

chos con estos Q~teri~lP-s, son evidencia del adelanto al

canzado en la manera de vivir de quienes los crearon. Abun

dan los trabajos realizados en hueso y en cuerno, que nos -

peI'l!liten conocer importantes aspectos de la vida cotidiana 

de quienes los hicieron; por ellos sabemos de las nuevas 

necesidades de estos individuos, y son prueba fehaciente 

de que su nivel de vida se había elevado sustancialmente. 

Habían aprendido a utilizar íntegra.~ente el producto de 

su trabajo, no se conformaban con aprovechar solamente la 

carne del animal cazado, se servían del hueso y del cuer

no para satisfacer nuevas necesidades. Con hueso, sabemos 

que hacían agujas con ojo, es ló~ico pensar que las usaban 

para coser, consecuentemente debían usar algún tipo de ves

timenta, seguramente aprovechaban la piel do los animales 

(•) John D. Bernal, La Ciencia en la lüstoria, Universi

dad Nacional Aut6noma de Héxico, I1~xico, 1959, P• 84 

··-- ·-·- ··-·-···--·--··-···· .... ·- -~ - ·•·•p••- • 



cazados y utilizaban al(5'U.lla fibra como hilo; quiz~s tam

bién tejían al~s fibras, pero estos son generalmente 

materiales perecederos que difícilmente pueden conser

varse a través de tantos años. Ge han conservado alfile-

res y botones, estos hechos en forma de carrete. 

También aprovechaban el hueso para hacer herramientas, 

con ~ragmentos de fémures fabricaban cinceles, y utiliza

ban grandes huesos como yunques o como planchas para cor-

tar. 

Contaban asimismo con anzuelos y arpones hechos con 

asta de ciervo, con frecuencia están bellamente decorados, 

~sto nos habla no s6lo de su utilidad econ6mica, sino tam

bién de que , quienes los hicieron, buscaban satisfacer su 

necesidad de-belleza, sentírui"Í~~urgencia de buscar lo be

llo. Esta idea se manifiesta igualmente en las cuentas de 

hueso y de diente que usaban como adorno, lo que nos indi

ca que no eran indiferentes a la satisfacci6n que su arre

glo personal les producía. 

La intención artística ha estado presente siempre en 

el ser humano, es componente fundamental de su esencia -

humana. Forma parte de su ser la necesidad de satisfacer 

au sensibilid~d estética, es uno de los placeres que su 

condición hu~ana le permite gozar. La idea estética debi6 

acompañar yn la selecci6n de las primeras piedras trabaja

das, la elección no debi6 ser casual, sino respuenta a la 

-----preferencia del individuo; en ella expresaba su gusto es

tético personal. 
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Durante el período de tiempo que abarca la Edad de 

Piedra, el ser humano fue adquiriendo experirmcias suo

tanciales. T6cnicn..~ente nprendi6 a trabajar con maestría 

la piedra, ta"nbién se enfrent6 a otros 'nateriales, entre 

los mús conocidos, el hueso y el cuerno. Este dominio técnico 

se logr6 en un espacio de tiempo ~uy prolongado y requiri6 de 

un gran esfuerzo, no es fácil hacer que una piedra sirva pa

ra cortar o para perforar, se necesita conocer muy bien la 

técnica adecuada. 

Para llegar a elaborar una lámina fueron necesarios 

largos años dedicados a experimentar diferentes maneras 

de trabajar la piedra. Se debi6 necesitar un gran des-

pliegue de voluntad para trabajar una piedra, trar¡sfor

marla en un instrumento útil,' contando para ello '6.nica-

mente con utna piedra o con un hueso como herrar:iienta. Es

te trabajo requeri:tmucha concentración y habilidad, no era 

solamente un trabajo manual, el individuo debía saber --

exactamente como golpear para obtener los resultados de

seados; necesit6 establecer distinciones, percibir que 

un golpe producía un efecto y otra manera de golpear pro

ducía otro, y precisamente este saber condujo a acu.~ular 

los conocimientos necesurios para producir técnicas nue-

vas, cada vez superiores, que propiciaron el desarrollo 

progresivo de la humanidad. 

Este desarrollo ~o se du en toda la superficie del -

___ .l>laneta a.l mismo ritmo ni con iguales características e 



En regiones diferentes se encuentran en un mismo momento, 

niveles de pro.graso distintos y .formas de expresi6n diver

sas, un e,j cmplo muy significativo de éoto, es la producci6n 

de utenailios chopper en el Lejano Oriente y la de hachas -

de !:lano en OcciclQnto" 

Ha sido siempre una característica de la humanidad 

no nveJ1zar. a 11ri. mi orno ritmo, ni adoptar de in.inedia to en la 

práctica, los procresos técnicos alcanzados. Les cuesta -

traba.jo a los individuos asimilar los cambios, se nota -

s~.ompre una cierta renuencia al cambio, a aceptar lo nue

vo, se tionde a buscar la seguridad de lo conocido. Expe-
• 

rimcntar es s616 condición de unos cuantos. Los avances -

t6cnicos oon niempre s61o parcialmente adoptados, muchos 

individuos sifjuen trabajando con los viejos métodos, asi

mismo se da el ca.so de que en unas regiones se ha avanzado 

ya a t~cnicas superiores y en otras se continua en etapas 

m~s atrasadas, y también sucede con mucha frecuencia que 

ae combinan procedi~ientos diversos. Esto sucedía de ma

nera notable ya en la Vieja Edad de Piedra. 

Pero aun cunndo el desarrollo cultural de la hurnani-

dad no se da al mismo ritmo, en unas reGiones se avanza 

m~s aprisa que en otras, y no en todas se sigue el mismo 

camino, la humanidad es una, su esencia es única, la di

versidad cultural que surge cuando los individuos expre

san da manora diforante su personalidad es parte e.e la 

----riqueza. humana-.-



La especie humana producto de ambientes distintos, 

que conforman sus rasgos externos, gira alrededor de una 

constante, la obliGaci~~ do satisfacer sus necesidades vi

tales. Estas son de muy diversa Índole, y en ellas se ex

presa la conplejidad del ser humano, satisfacerlas es impe

rativo existencial, todo su empeño está encaminado a lle

nar el vacío que ellas 10 crean. C~ando un individuo moldea 

una piedra para hacerla más útil, y así ponerla a su servi

cio, cuando perfora un diente y con una fibra cualquiera lo 

cuelga a su cuello, cu:indo traza líneas sim~tricas en sus -

herranientas, cuando dibuja un animal, o cuando se acerca 

a otro individuo de la especie para buscar calor humano, -

tiene.c.omo.finalidad .esencial satisfacer sus necesidades. 

Este es el incentivo que mueve la acci6n huma..'la.. 

En esta acción el inJividuo se construye a sí.mis

mo, :L-nagina., fantasea, crea, se realiza, vive. En este que-

· hacer se hunaniza. La vida se enriquece, adquiere valor, 

en la medida en que el ser humano puede participar con

cienteraente en su propia creaci6n. Las opciones con que 

un individuo cuenta para satisfac•rsus necesidades, de

te1"minanel grado de humanización que su vida adquiere, -

igualmente indican el grado de libertad de que goza • 

.. ·--· -·--·-·--. ·-----·--· __ ,..,_. - ... 



El .fuego. 

Las fuerzas de la naturaleza son para el ser 

hUI!lano punto de referencia para constatar su pequeñez. 

Ante el poderío del agua o del fuego, ante el rugir -

del viento, el individuo se siente empequeñecido, des

protesido. Cuan¿o la vida humana comenzaba, estas fuer

zas debían ejercer sobre los individuos una acción im

pactante, su imperio for:naba parte muy cercana de su -

vida, pesaba fuertemente en su cotidianidad. Estaban 

sie~pre eA'J>Uestos a sufrir el furor de los elementos, 

6stos eran de manera natural los dioses enfurecidos, dis

puestos siempre al castigo. El débil ser hmnano no pó -

día más que temerles, mostrarse ante ellos asustado, 

sentirse inferior. 

Pero aprendió a conviYir con ellos, y no se -

conform6 con ésto, se irgui6 sobre el poder de las -

fuerzas naturales y las puso a su servicioª El podero

so fuego, imponente en su fuerza desbastadora, acompaña 

la actividad del ser hu.~ano desde épocas muy remotas. 

Sí un rayo producía un incendio, sus restos podían ser 

controlndos, guardados en un pedazo de madera~ y así, 

alimentado día tra.s día, conservado. 

Es difícil decir desde cuando el ser huamano 

aprovechó la fuerza del fuego. V. Gordon Childe, pien

·---sá.- qüe ·posiblement-e desde -lós. comienzos del Pleistoceno. 



-;y. 

Existen evidencias del uso del fuego, desde ~po-

cas muy lejanas. Se encuentran en la fa~osa caverna de 

Chouko11tien, cerca de Pekín, en China, ta:nbién en la

caverna de St. Esteve, en el sur de Francia, más anti

gua qi.ie la de Chouko11tien. Según el profeso1'\ Ho•,;ell, -

su explorador, p~rtenece a la ~poca más tardía del Pleis-

toceno basal,. iJn olla ~e pueden apreciar clara..11ente los 

restos d9 cinco hor.;ares. En lan cavernas de Lespugue, La 

l'lairie a'Teyjat, La Hadeleine y La I-Iouthe, se han encon-
. 

trado "lámparas" de piedra, en algunas con residuos que 

indican que se usaba grasa de animales como combustible 

·y alguna fibra como mecha. 

El hecho de controla~ y posteriormente de produ

cir el fuego, debi6 ser un aconteciaiento con consecuen

cias verdaderal!lente trascendentales para la mente dé los 

antiguos pobladores de la Tierra. 

Quienes ser;urfu~ente alguna vez se asombraron y 

se atemorizaron ante la magnitud de un incendio produci

do por un rayo, y se asustaron ante el poder dest.ructor 

del fuego, debieron ~aravillarse ante la posibilidad de 

encender ur.a focata, ante la posibilidnd de alumbrar una 

caverna. Entender que se tiene la capacidn.d neces;:iria pa-

ra dominar, ~ im~gen y sem~janza del creador do~conocido, 

el procedimiento pura romper la oscuridad y protogerse 

del frío, croa un.sentimianto de fuerza que afir:Ja en el 



individuo su condici6n humana. 

Tambi~n en el aspecto material el fuego tiene Bran 

significaci6n para el ser hu.mano, le :permite producir --

un caxnbio fundamental en su vida. Del ~ fuego obtiene 

luz y calor, y la posibilidad de transformar algunos --

alimentos; al asar lu carne, los pesc~dos y ciertos tu-

bérculos, modiiica substancialmente su dieta alimanticia. 

Esto impacta su vi<la diaria, que adquiere una calidad -

nueva, distinta, más htLrnana. 

La primera relación de la humanidad con el fue

go, dej6 una huella imborrable en su camino de,:[>rogreso. 
'• .. 

·-:··-.--.. --.~·--.---· 

•· -·- ' . - . ..... . ~~-·- .. - - ·, • 
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Culminaci6n artística de la primera etapa de la histo

ria de la humanidad. 

La prinera etapa de la historia humana, cul

mina con uno de los momentos m~s espectaculares del ar

te universal. Es UllÍL'1imamente aceptado que el arte del 

Paleolítico Superior, ·se cuenta entre las expresiones -

artínticas más relevantes creadas por el ser humano, 

equiparable a manifestaciones estéticas tan notables 

co!lo las producidas por la humanidad en la Grecia clá

sica o durante el lienacimiento. 

Quienes de manera tan genial, pintaron en caver

nas y esculpieron la piedra,·a1canzando con ello las -

cumbres máximas de la creaci6n art!sticat vivían una -

vida simple, prL~itiva. La base de su economía era la -

recolecci6n de los productos que la naturaleza espontá

neanente les proporcionaba y la caza de animales salva

jes. Prod~cían sus utensilios y sus herrar1ientas sola

mente con materiales primarios: la madera de las ra~as 

de los ~rboles, el hueso y la piedra, quizás tambi~n -

pieles y algunas fibras. Gu vida era sencilla, elemental, 

no h::i.bían alcn.11zado nincr:in. grado de sofisticaci6n, pero 

su condici6n humana loa inducía a buscar satisfacci6n no 

s6lo para sus ncces1.dades de or:'f{ien anbal, sino tainbién 



a proponer respuestas pa1•a las inquietudes que cotidia

namente crea en el individuo su relaci6n con los otros 

seres humanos y con la natura].eza circundante. ~m estas 

respuestas se revelaba la sensibilidad artística de sus 

autores. 

La expresi6n artística del Paleolítico Superior, de

be haber tenido carácter social. :No podemos imaginar al 

artista co~o un individuo que realiza este tipo de tra

bajo para satisfacer exclusivamente un goce personal, -

tampoco como una manera de satisfacer una necesidad eco

n6mica. El artista de~ía cumplir una función que la so

ciedad le encor.iendaba por ser la persona apta para ello. 

Ai delegar e]._J}UIP.pliniento de __ .esta tarea _cle_inter~s co-

· .lectivo en determinado indi vic.luo,-'. la· sociedad: dcposlta-. 
>·.:':, '' > ··,,, 

'bá en.~l su confianza, circunstancia que posiblemente -

le permitía a ~ste, gozar de una posici6n privile3iada, 

o quizás tan s6lo especial. 

El realizador satisfacía una función social pero 

seguramente no era ésta su actividad exclusiva. No ca

bía dentro de este tipo do sociedad la especializani6n 

profesional. Pero en la e omu.1ú dad prirai ti va se es ta.han 

gestando los germenes qu.q_ debían propiciar su desarro

llo social. era necesario que de su seno surgieran indi

viduos que la representaran, que se expresaran en. su -

nombre. El artista, que indudablemente poseía aptitudes 

___ ---·· __ q:t1e no era11 _ c~munes t pudo cumplir esta misión. El hizo 

. ".':· 
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o!r su voz en nombre de la comunidad. 

La maestría artí~tica alcanzada en las postrime

rías de la Edad de Piedra, fue resultado del caudal de 

ej:periencia reunida con el trabajo de muchas generacio-

nes de seres humanos. Quienes con su quehacer cotidiano 

rueron a.cU!!l.ulando conocimientos prácticos, también suma

ron sensibilidad y sentimiento, fundamento esencial de -

la capacidad"hu.~ana ~ara crear belleza, para expresar 

inquj_etudes y ansias a través del arte. La expresi6n ar

tística es consustancial al individuo, se manifiesta en 

su vida diaria en muy variadas formas; tiende siempre a 

rodearse de cosas bellas, a acercarse a lo que le produ-

ce plªc_?r __ estético! __ ~ª~ _c].i versa~-!~-~_ifestaciones del ar-

te, desde siempre han ocu1)ado un lugar muy importante en 

la vida hu.~ana. 

La vida en el Paleolítico Superior era rudimentaria..· 

en su expresi6n material, pero era vida humana, era sen

sibilidad, sentimiento, c~pacidad creadora, necesidad de 

comunicaci6n, elementos que han acompañado siempre a la 

humanidad, prueba de ello se encuentra en un utensilio 

bello, en un adorno personal, y see;ur01ncnte de mil mane

ras mS.s que no nos es dnble conocer por le. cD.:r..tidad de 

tiempo que de ellas nos separa, pero que nuestros ante-

pasados debieron producir en abundnncie. 

La producción artística del Paleolítico cumplía 

_______ ilµld~r.ientalmen:~e una funci6n de carácter utilitario, su 



misi6n esencial era servir a la comunidad, sntisfo.cer 

la necesidad imperiosa de expresarse y de comunicarse 

que las sociedades al igual que los individuos tienen. 

En lw.a. sociedad llena de carencias, la creación artís

tica debía servir a un fin práctico, no se buscaba crear 

arte por el arte mismo, concepto que debía estar Inuy le

jos del pensamiento de las Bentes del Paleolítico. En

tonces, debemos preguntarnos, lqué buscaban? Podemos -

pensar que buscaban ayuda. El individuo humano, que es 

todo, pero al mismo tiempo es nada ante la inmensidad 

que lo circULda, ante lan fuerzas naturales que lo ro

dean, que está expuesto al hambre, al frío, a la e~er

_medad y a la muerte, que vive encerrado en su soledad, 

se .. si211te inseguro t. trata s±emp:re ;de:··enco11tra1• apoyo 7· 
' ' ~ '; '<> ' • '' ' ·' '' : • 'l. ; : ''; ~' ~ ~ ·:; [. J, "'.; • - ; r • 

y necesita hallarlo en algo, o en alsuien, que sea me

nos vulnerable que ~l, que est;~ muy por encima de su 

condici6n humana, que pueda dominar las situaciones en 

las que ~l, si~ple mortal, se ve envueltot arrastrado. 

Y "eso" que está por encima de su pequeñez hu:nana, po-

dría encontrarse en las profundidades de la tierra, en 

esas cav-idades naturales que ella le of:i:"ece. :Penetrarlas 

es por sí nis:no un misterio :propiciatorio de búsqueda y 

de encuentro. Puecen ser el lugar indicado para entrar 

en co!llunic[.~ci6n con ose ser superior del que se quiere 

esperar ayuda. 

No es casual que precisamente en :i.ntrinc2.das ca-



vernas, a las que llegar es toda una aventura. alejadas 

por cientos de metros de la luz del sol, se encuentren 

las más importnntco pinturas de esta época. 

¿ Y qué clase de 3~'Uda necesitaban esa~ gentes ? 

lQu.~ es lo que querían conseguir? En principio, satis-

facer sus necesidades pri~arins: co~ida y abriG0 1 prin-

cip::i.l~ente comida, sin ella no hay posibilülad. de sub-

sistir, y obtenerla e~ tarea la~oriosa; los anir:i.ales -

salvajes son difíciles de c~zar, son hoidizos, fuertes, 

hay que desplegar ingenio, maña 1 paro. soneterlos; las 

plantas de nanera espontánea proporcionan poca comida, 

. debieran reproducirse más .frecuentemente, dar una mayor 

: cantidad de frutos. Pero no existe la posibilidad mate-
-- --.-·-- .... -

.· ria.1 de conseguir fácilr:.ente . todo esto, entonces hay que 
¡ .... 

buscar la manera de propiciarlo, para ello se il1voca la 

ayuda. de seres poderosos, su¡>eriores, a los que es rieee~ 
.;., ... 

sa.rio encontrar y entrar en conunicaci611 con e11os.· :E~ta 

idea r!lueve a reproducir gráficRmente lo que se quiere que 

exis:ta: los animales que directamente serviran de alimen-

to, y· quienes a imagen y samejanza de las plantas y de los 

animales, se rcprod11c0n: las muji=Jres. 

L . . . 1 . t 1 a muJcr, y con 1::cec~1cncJ..a cxc usiv:::GJJ.en e e sexo 

de: :1a :mujer, scpnrudo d.el resto de su cuerpo, es, junto 

con los animales, te:na recuri•ente del arte del Paleolíti-

co Superior. 



Las pinturas de esta ~poca hablan de las preocupa-

ciones de sus autores. Sus temas nos dicen cuales eran 

sus intereses funda~entales, a trav~s de ellos podemos 

adentrarnos en su rüente, podemos intentar conocerlos. 

Representan principalmente animales,los que compar

ten la existencia hu.mana, y son elemento· esencial para 

que el individuo pueda subsistir. Ce dibujan, con muy -

pocas excepcion~s, por eje:nplo! el llamado uunicmrnio" 

de la cueva de Lascaux y el"mac;o" o 11 hechicero" de la -

cueva de Les Trois Fréres, de manera realista, tal como 

son. Se traza la imagen del animal real al que es nece

sario enfrentarse para adueñarse de ál. De esta forma se 

están refiriendo a su lucha existen~~-~:l_La Ja realidad ·-

que cotidianamente los envuelve, a su esfuerzo diario pa

ra obtener el. ali.mento necesru."io. 

Es evidente que su preocupación principal es su re
laci 6n con los animales, en ella se expresa de manera -

directa su lucha por la exist~ncia. En la caza de"un -

animal salvaje, se ganan su alinento y se juegan su vida. 

Su r,eJ.ación con los animales, fuento esencial de su 

alimentación, es una relaci6n activa; los ani~ales se re-

sisten a ser cazados, apoderarse de ellos, significa es

forzarse, luchar, des:plee;ar P.nergía. Es el enfrenta11iento 

de la fuerza bruta de la bestia y la fuerza de la inteli·· 

gencia. y ln. raz6ñ del ser humano, que en esta confronta-

· ción siente su poder, sabe que es mucho más que fuerza 

1 



física, que puede do~inar a la bestia salvaje, porque 

cuenta con armas superiores, que lo hacen distinto al 

resto de la.s criati..iras vi vientes. Este sentirse distin-

iio, superior, lo enorgullece, le afirma su confianza en 

sí mismo. 

No manifiestan tanta preocupación por reproducir 

a las plantas, ~stas ocu:pan un lugar secundario en su 

expresi6n ~ráfica. La relaci6n del ser humano con esta 

aogunda fuente alimenticia es pasiva; la.s plantas propor

cionan sus frutos sin resistencia, con ellas no hay que 
··-"'l• ... 

entrar en co!!l.batc, no se nccesit:a hacer alarde d.e fuerza 

y de dominio frente a las plnntas. Ellas simplemente se 

.. d!:!.n. Su e:<:iste11cia no turba la mente hU!ilana, no son ene

migos a vencer. 

No siempre se recurre a- la representación de la 

figura hu~ana para expresar gráficamente esta relaci6n 

existencial. En la zone. franco-cantábrica, donde las 

cavernas eon pintur.as son muy nur!lero.sas, se conocen en 

la zona ~rancesa m~s de cuarenta y en la resión cantá-

br.ica españols alrededor de treinta y cinco, la figura 

central es el animn.l, alrededor de él gira todo el inte

r~s. Al individuo hu~ano debía bastarle con ser el reali-

zador. Ju proble:na consistía en adueilo.rse del animal que 

le serviría de alL~ento. El reproducirlo era la base pa

ra encontrar la soluci6n. EBto debía parecerle suficiente-

. ____ m~nt~ _ ofecti vo __ y no sentía ~D. neqesidad de SJepros:-tr. el es

fuerzo que para ~l significaba la caceríae 



: ... 

Es muy distinto lo que sucede en otras re~iones 

de España y de Africa. En estas zonas aparece ropresen-

tada la figura huillana en casi todas las cavGrnas, se la 

dib·.ijn junto al animal, en eécenas en que los diferentes 

eleriGntos se complementan, forman pa1·te de nn todo. La -

problemática de estos individuos era segurai!lente distin

ta a la de las g~ntes de otras regiones. Pa~a ellos era 

inportante re~erirse eon detalle a los incidentes de su 

vida cotidiana. Sus pinturas son composiciones que refle

jan la vida de todos los d.Ías, pintan escenas de caza, de 

trabajo. En ellas encontramos honbres activos, que parti

cipan en las tareas necesaz•ias para su existencia co:bidia

na. Son guerreros con sus armas y sus flechc.s, son cazado-

res, recolectores de miel, etc • 
. ... •·' 

/Siempre.:. son hombres quienes realizan estos traba

jos, q_ue debÍfL--i te.ner tanto significado :para su vida, -

que necesitaban traducirlos 6ll i:::nagenes, plasr.mrlos en 

pinturas que segurD.t~ente tenían carácter si!:lb6lico. Su 

existencia se s·1.1st0ntaca. en los 10¿;1"os obtenidos en las 

cacerías, en la defensa d~ un te1~~itorio, en la obten-

ción .:le un pr•oducto co:n.o la miel, esto ero. lo esencial 

para poder subsistir, era el eje alrededor del que gi

raba su vida, era su preocupa.ci6n funda.mental, de ella 

nos h~blan sus pinturas. 

_,, ____ _ 



JA\ mujer tambl6n a.parece en la.a pj.nturao del Pe

riodo Paleolítico, pero el tratamiento que se da. ~ la 

repr.eseni;nci6n de su imngen es distinto, opuesto podría 

decirse, al que recibe el ho11bre; ~ste es cazador, es -

guerrero 0 es :-ocolector, es siempre un ser activo, un -

hacedor. A la mujer se la representa en relaci6n a su -

sexo, en i>.ctit.nrl :.i?as:tva, nun.ca como ui1 individuo actuan

te y sicmp1"e hn.ci6.n.doEJe resal ta1" sus caractArÍs'ticas se

Xllnles. No apare~e jam!s en una escena de caza, ni pqrtan• 

do arcos y flecha~. 

Con .frecuencia es oxclusiva"tlen.te el sexo de la mujer 

lo que se dibuja, prencindiendo del resto <le su cuerpo; 

~sta es, indudn.ble:nente, u_71a man3ra de señalar que es -

precisamente el sexo la. parte más importante del indivi

duo hUL-nano :perten.ec:'t.ente al genero .femenino. Se reprodu

ce la parte que se valora, la qne se co~idera m~s im

portante. La ·:l.map;en :i.nsister:.temcnte rE:petida de un tri~-

gulo sexual fc~enirt.o, es indicio clRro de que en la socie-

4ad paleolítica, ;J. la mujer se la valoraba en relaci6n a 

au sexo. 

Se puoden ~encionar numerosos ejemplos en los qua 

la im~gen do la mujEir t5.one una clara con.'10t3.ción se--

J..."1.ta.1. En Jingles sur 1 'Anglin, i':nportante cn.vnrna fran-

cesa, aparecen tres t:iuje1•er, representadas soln.11ente en 

m1 -parte inforio.r, on ellas se deataca de nnn T:J:l.nera es-

pocia.l ou noxa. 



',.' ·, .,,,, : 

En J.a· cavorne~ de La. Ferrasio, aparecen tri5ngu

loa EJexuales fc:1onino.s gi·abrtdoo repetidru10nte sobr.; -

bloques de piodra9 

·En la cueva de Laussal, se encuentra re?resenta

da u.no. f~13Ura de mujer quo r:c conoc~ corno la "Venus de 

La.ussel",' muestra abultador: pecheo y el vientre claramen-

te defori.1ado J?Or lon efoctos de embarazos freci_¡entes. Ts..-n.

bi~n en Lnussel apc.rece rr,ra.bc~da .U!la .fir-;u.ra f$wCnína, apa-

l."entement;e doble, ge:neralmente ne piensa que representa 

unn eH.cena de un pe.rto o de un coi to. Es m~s factible -

.que sq·a · 10 p;rj.mero; porque la cabeza in.forior, en relaci6n 
I· 

3. · 1a ~ujer cle:tramente 
1
re1.1re.11entada en ln. par.~e superi9r, 

.;·;.,.e 

pa.J.•et}e de !ll(~nor te.maño, podría tra·l;arze da la cabeza. de 

un nifio que emrr;e dP la 'rl1ujer. 
1

" En J>ech-He:r.•le, una caverna ci1yo techo está profu-
~ 1 

aamente adornndo o. base de líneas oir.rples' se destacan 
1; . 

nume~osas figuras femeniuv.s representa.das de perf'il, in-

. cl.il'.1.ad~1.s ligera"lleHte ho.cln adelanto, con anchc;.s caderas 
,. 

y e;randes pechos colgc:.ntes. Los 1>razos y lan piernas ape-
1 ' 

na~ se señalan, in<l.udo.blm~wnte lo que import:iba era den-
: i . '· , 

taoa1" la.s cn.rHcijO!'J.};;ticas sexuales do ln. mujer. El hecho . ' 

<!.e repro3e.:nta:." lns !ic;uras de per.fil y con cierta incli-

11~ci611. h;nci J. adelante Í'l~ili taba. fijar la ntenci6n en el 
. . 

,volumen de nalgas y pechos. 
'\ 

En .la. cueva de la Madelnine aparecen dos i:nportnn-

,· tes i'ir;ur[l.D Ter.tenlnns desnudas, s·i tuadas u...vm enfrente· de- - ·-· ----
.. 

.¡ 

\ 

1 \ ' 1 
1 . . 

___ ..!_ __ L , 



la otra, están reclinadas, tienen los senos y el sexo 

especialmente señalado. Son figuras en reposo, inacti

vas. Claramente recuerdan a la "Maja desnuda'' de Goya. 

Su pasividad es la misma; igualmente acompafiada de una 

·actitud de reclamo sexual. 

Aparecen también con frecuencia figuras femeninas 

muy estilizadas, reconocidas única~ente por sus señala

das formasº Se encuentran en las cue~as de La Roche, Les 

Combarelles, Pech-I1erle y Peterfels .. 

En la caverna de La Coobel, se aplic6 pintura so

bre estalactitas de forma naturalmente redondeada, pa

ra representar senos de mujer. 

Muy pocas veces en la :pintura del Paleolítico, se 

muestra el sexo· del hombre, pero cuando esto sucede·::res-( 

ponde simple~ente a una cuesti6n natural, como por ejém

plo, en la escena conocida como la "tragedia prehist6-

'rica" que se encuentra en la cueva de Lascau.."C, en Fran

cia, donde se dibuj6 una fiQU'a muy estilizada de hombre, 

que yace e~tre un rinmceronte y un bisonte, aparentemen

te muerto o herido, son diversas las interpretaciones -

que se dan, pero lo que es importante señalar es que el 

hpmbre está representado de una manera realista, así co

mo se dibujan sus brazos y sus piernas, se dibuja su pe

ne, en ello no se encuentra ninguna connotaci6n sexual • 

. . .... ··-- -···- ·--- ··-· 

·------ ... __ ... __ -···~·-· -~- ....... --·· ·-- - -· . ··- -..... 
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otro aspecto muy importante del arte del Período 

Paleolítico, estrechamente relacionado con la idea que 

sobre la mujer se tenía en esta época, es el llamado Ar

te Mobiliar. Esencialmente referido a pequeüas estatui

llas de mujer, talladas en piedra; abundan en todas las 

regiones donde se conocen vestigios de culturas que dat 

tan del Período Paleolítico. Se han encontrado en gran 

cantidad en las excavaciones realizadas en zonas de Eu

ropa y de Siberia. Su producci6n debía ser algo común, 

posiblemente alcanzaba carácter masivo; el hecho de que 

en Mal'ta, un poblado cercano a Irkust, en la Uni6n So

viética, se hayan enc9ntrado veinte, permite pensar que 

su producción no era elitista. 

A e~cepción de las estatuillas encontradas en 

Mal 1ta, todas las dem~s representan a mujeres extraer~ 

dinariamente obesas, con grandes senos y anchas caderas, 

es decir muestran un claro interés en señalar las ca

racterísticas sexuales secundarias de la mujer. Un 

ejemplo muy· conocido es el de la llamada "Venus de Wi

llendorf" o 

Otra particularidad de estas estatuillas, que se

guramente para sus creadores tenía alG6,n significado, 

es que generalmente sus brazos se cruzan sobre el pecho. 

Se acepta, de manera generalizada, que estas pe

queñas est~tuas representaban diosas de la fertilidad. 

La imagen de la mujer· debía estar asociada a la·· ideºa · 



de fertilidad, concepto que seguramente preocupaba de 

manera fundamental a las gentes del paleolítico, que 

dependían Tiuy directamente de la fertilidad espontánea 

de las plantas y de los animales. Esta preocupación se 

refleja tambi~n en las numerosas representadiones de 

animales en estado de gravidez. Se les encuentra en 

muy diversos lugares, son dignos de señalarse, los de 

la cueva del Escoural en Portugal y los de la caverna 

francesa de I1ascaux, entre otros. 

Es importante igualmente señalar el vientre muy 

abultado de ese animal que se encuentra en la caverna · 

de Lascaux y que se conoce como el "unicornio". No es 

~ .. reproducci6n congruente, no representa a un animal 

·eBI>ecífico, tiene cuerpo de vaca o de rinoceronte y ca~)-
... ~ ~· 

za d'e gato con dos largos palitos, semejando cuernos; po-

dría pensarse que ésto, tuvo su origen en deficienc,i_as 

t~cnicas del pintor, pero dentro de este marco general 

con ciertas incongruencias, se destaca un vientre abul

tado, claro Indicio de embarazo, es posible pensar que 

ese era el detalle importante, el que quería señalar el 

autor. 

. ~ -· ·-- ·-·-·- ··--- ..... 



Religi6n. 

A trav~s de la creaci6n artística el indivi-

duo busca comunicarse, intenta satisfacer la necesidad 

imperiosa de expresi6n que es connatural al ser humano. 

Este necesita manifestar sus inquietudes, transmitir sus 

sentimientos. Para ~l es vital comunicarse, sólo así pue

de :mitigar el peso de su soledad. Esta comunicaci6n ad

quiere una connotaci6n religiosa cuando la establece -

con entes a los que considera superiores, capaces de -

influir en el desarrollo de su vida. Surge entonces un 

vinculo en el que se relacionan entidades desiguales. 

El ser humano la parte más débil ae esta relaci6n, crea 

una línea de dependencia que lo une a esa fuerza extra-

ña, ~uperior, sobrenatural, cuyo poder siente en todos 

los acontecinientos que conforman su existenciaº 

Cuanto más primitiva es la vida hlL~ana, más 

fuerte es la presión que ejerce en ella lo desconocido. 

Son muchas las preguntas sin respuesta que se le plantéan 

al individuo, la dificultad para entender el acontecer 

diario pesa fuertemente sobre él, no encuentra la expli

caci6n adecuada para justificar esa presencia tan cerca-

na y a la vez tan ajena a su ser, pero siente agudamen

te su poder, y nace en él la idea de que esta fuerza -

misteriosa que hace y deshace, puede darle la ayuda ne

cesaria para solucionar los problemas que cotidianamente 

enfrenta. 



Es por ello que busca la forma de comunicar sus 

carencias. La manera más fácil es representar gráfica

mente lo que se desea, por una parte_, los animales que 

se quieren cazar, y por otra, la mujer, a través de cu

ya fertilidad se invoca la reproducci6n de las plantas 

y los anioales que han de proporcionar el alimento ne

cesario. 

La temática del arte del Paleolítico responde a es- · 

ta necesidad existencial. Reverenciar la imagen del ani

mal codiciado, contar con la cercanía de una imagen de 

mujer, convertida en diosa de la fertilidad, lleva a -

pensar que la ayuda esperada es posible. 

Es esta necesidad de ayuda, nacida de la inseg'Ul'i

dad existencial quedesde siempre acompaña al ser hum.ano, 

de donde surgen las creencias religiosas, que siempre -

llevan ÍI!lplicito el interés de congratularse con ese ser 

poderoso al q_ue se teme, y por ello obligadamente se re

verencia. Ese que tiene poder para hacer el bien y para 

hacer el mal, al que hay que mantener contento para in

ducirlo a mostrarse bondadoso. 

Por su experiencia vital el individuo sabe que 

est! expuesto a lo bueno y a lo malo, está acostumbrado 

a recj.bir dádivas y también castigos. Le interesa propi

ciar lo prir:lero y evitar lo segur:ido, y sabe que en él no 

existe el poder necesario para hacer que así sea, por eso 

busca una fuerza superior que le pueda.ayuda:,:-_~ .inc~inar 
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la balanza a ou !nvor. Y esta tuerza superior, a la 

que desconoce, poro intuye, puodc encontrarse en las 

ontrttfinrs él,o la ticrrn; r.1.ll! buoca ooo. presencia proteo-
....... '? ... 

. . ....... ·:,. 
to:JJa. quo oiontc noconito.:r.eo Do introduco en las cavernas, 

lna docora y lu.o conv:tortío on ountuurj.oo. 

La.a cnvox1no.s doco:i?o.clao ~on r;onorD.lmente galerías 

onormoo quo no introducen on el intorior de las monta

f1na, nleurwn oonoti tuycn vordudoron luborintos en los 

qua do una oala oo paoa a otra, eo oube y se desciende, 

lo~oa oicmpre do ln luz colar. 

Ln cuovn llnmadu do Loa Troia Fr&res, es un au

t6ntico lnborinto, suo numcrosao salaa, todas profusamen

to docornd.no, aornojo.n unn ootrollu do mar. La decoraci6n 

comicn~n ya donde ln luz no lle5a. 

La tniovn do Hio.ux 9 o.lcn.n~a unn extensi6n de 1.200 

m~t~os, intornúndooe en lao pro!undidades de una gran -

montaña., 

En ln cnvcr.nn de Le Mouthe, laa pinturas co~ienzan 

a una dioto.ncin do 91 r11etros do la ent1!ada. G.uienes tra

bajal'On en la decoraci6n de estas g~""Utas buscaron la os

curidad de las profundidades de la tierra; para realizar 

ou t:rnlnljo nocesi tnbun luz ti.rtificiul, yo. sabemos que uti

li~ci.bun lrunpara.s hechas de piedra., o.lgunas de ellas están 

bellamente decoradas. 

So podrinn oor,uir mcnoionnndo infinidad d~ cavernas 

---- ··--- ---- -----cuyas co.ra.cter!-sticaa· !Ísicas pOl' aímismau, las hacen -



lugares ideales para ser conaiderados por una mente 

primitva, como recintos sagrados. Todo parece indicar 

que efectivamente así se les consideraba. Han perdu-

rado diversas señales que parecen confirmarlo. 

Por cjenplo, en algunas do las cavernas decoradas, 

es f!cil detectar los retoques periódicos, son visibles 

las distintas capas de pintura, que segui~amente a tra

v~s de un tiempo muy largo, fueron superpuestas para -
. . , asegurar su conservacion. 

El interés tangible que demuestra esta preocupaoi6n 

por guardar las pinturas, es evidencia de que quienes 

se ocupaban en conservarlas les conferían una catego

ría singular. 

En:,·J(~ cueva:''·de··:-·IIe1lin9 · en· la provincia de Albacete, 

en España, se ha podido comprobar que hay quince capas 

de pintu.ra superpuestas. Obviamente muchas generaciones 

se mostraron preocupadas por asegurar que la decoraci6n 
. 

de esta cueva no desapareciera. Para ellos debía tener 

una significación especial, debían considerar estas 

pinturas dignas de veneraci6n, idea que seguramente se 

transmitía de padres.a hijos y arraigaba profundamente 

en su vida. 

Adem5s de esta. evidente preocupaci6n por conservar 

las pinturas que adornaban las paredes de las cuevas, 
·-· ... 

conocernos otros indicios que hacen pensar que las ca-

vernas se decoraba como parte de un ritual de carácter 
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religioso, y que eran utilizadas como lugares de culto. 

En algunas se han encontrado señales que indican que 
' . 

eran recintos donde se celebraban ceremoniase Por ejem-

la de difícil acceso, a una distancia de setecientos me

tros de la entrada, se encontraron dos bisontes, hembra 

y machoo En el piso alrededor de los bisontes se pueden 

ver huellas impresas de pies humanos, pero sólo de los· 

dedos y del tal6n, como si ~llí se· h:ubiera; d~zado. En 

la entrada de la cueva se ven todavía las huellas de -

las pisadas humanas formando cinco hileras. 

V.G. Childe tambi~n menciona que en: " un nicho de 

difícil acceso, en la caverna de ~ontespan, el barro 

conserva todavía las huellas dejadas por las nalgas de 

jóvenes que habían estado sentados en cuclillas ante una 

pintura de la época magadaleniense. Lo cual indica algo 

semejan·to a las cereraonias de iniciaci6n practicadas por 

las tribus salvajes de la actualidad." (•) 

Los numerosos dibujos de manos en las que algunos 

de los dedos está incompleto, parece indical:', que se -

practicaba este tipo de mutilaci6n como parte de un ri

tual de sacrificio. Es muy frecuente encontrar manos di

bujadas que presentan esta característica. Demasiado 

(*) v. Gordon Childe, Los Orígenes de la Civilizaci6n, 

Fondo de Cultura Económica, M~xico, 1971 9 p. 80 

---- # - -- -- . .___ -·- - - . . 
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frecuente parn que no tenga nlGún significado" 

También se puede pensar que la religiosidad primiti

va se expresaba en relación a cráneos hunanos, prueba de 

ello es el hallazso en la cueva de I1onto Circeo, en Ita

lia de un cráneo colocado estratégicamente en medio de -

un círculo de piedras. Colocaci6n que evidentemente res

pondía a necesidades derivadas de una ceremonia de carác

ter religioso. 

Igualmente es evidente que existía una marcada ve

neración hacia el oso, es frecuente encontrar señales de 

esto; difícill:lente podremos saber cual era el sentido 

que este animal tenía para las: .gentes del Paleolítico, 

pero se han encontrado indicios de. que su presencia ju

gaba un im}')ortante papel en su vida. Dibujaban zarpazos 

hechos imitando los que producirían las garras de un oso 

y colocaban huesos y cráneos de este animal de tal modo 

· que son clara indicaci6n de que formaban parte de algún 

rito. 4i Suiza se encontró un cofre de piedra cubierto 

con losas que conten.í.a varios cráneos de osos todos mi

r~do en la misma direcci6n. En Drachenholle, Au$tria, -

aparecieron cincuenta y cuatro fémures de oso cuidado

samente alineados. otros ejemplon importantes de lo que 

debía ser un extendido culto al oso, son los cráneos co

locados en nichos encontrados en Nuremberg, Aleman1a,y 

tB.I11bién los diez cráneos colocados junto a otros huesos 

de oso, sobre una plataforma de piedra. 

--·---·---· .. 
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Todo esto responde a la consideraci6n que de este animal 

se tenia en la Eda"d de· Piedra. Seguramente se le atribuían 

poderes especiales, no en .factible saber cuales, pero los 

ejet'lplon señalados hablan de preocupaciones y creencias 

--expresadas en relación al oso. 

La sooiedad paleolítica creaba arte para satisfa~ 

cor su necesidad de expresi6n. La creaci6n artística se 

convertía de esta manera en un medio de comunicnci6n so-

cial. Es su expresi6n gráfica la única que nos ha sido 
,_ 

dable conocer, gracias a sus características de perdura

bilidad, pero es ponible imaginar que ta..~bién creaban so

nidos armoniosos para transmitir sus vivencias, podÍan ha

cerlo usando cuernos, caracoles, niadera, etcº Seguramente 

~é! fue t mm cuando 16r;icaruentc esto .es imposible compro- . 

barlo; pero es razonable pensar que en el terreno de la 

creaci6n artística, nuestros antepasados, no se limita

ron a la expresión gráfica que conocemos. Debieron tam

bién· crear música y J.6gicrunente danzaban, ya se indic6 

que esto parece tener comprobación por huellas que han 

perdurado. 

Todas las formas de expresión artística son necesa-

rias para la realización integral del ser hU!:lano, y desde 

siempre han de haber for1:la.do parte de su existencia, -

siendo parte importante de su evoluci6n cultural • 

• • •• • - - .... -. r •- !"'!. .. - -- -- - .... - -·.. - - -· .. 



Pruebas de su preocupación por la muerte. 

El fin de la vida es el suceso que m~s asombra 

al ser huma.no. La vida es rm hecho que se le da, en -

elln~se encuentra cuando alcanza conciencia de ser; sa

be que está im::ierso en la vida, que es, porque está vi

vi~ndo. Pero sabe también que esta vida tiene un comien-

zo: el nacimiento, y un fin: la nuerte. Para enfrentar 

este hecho necesita explicaciones; se pregunta: ¿ qué 

sucede? ¿por qué? lqué queda?. El individuo primitivo 

no tiene respuestas hechas para estas preguntas. Se en-

. cuentra frente al vacío, ante la nada. 

Qu.é explicación so le puede.dar a esedejar'de mo-

.vérse, a esa pérdida de calor. Las :preguntas son intermi

nables¿ qué ocurre? lqué :pasa con esa·vida que era mo

vimiento? ¿qué cambios se producen en el individud.? ¿hay. 

otra manera de existir?. 

Un sinfin de preguntas se les plantean a las gen

tes d'el Paleolítico, su nivel de desarrollo los coloca. 

ante la necesidad de encontrar pos sí mismos todas las 

raspuestas, ninguna les ha sido dada, nada se les ha ex-

plicado, todo tienen que descubrirlo, e:A.-perimentarlo, 

vivirlo. 

El misterio de la vida y de la muerte es para ellos 

total. Y si ante la vida se encuentran existiendo, ante 



la muerte se enfrentan a una transf ormaci6n a la que es 

necesario encontr~le.explicaci6n. 

La muerte tiene que haber pesado mu.cho en las perso-

, nas que vivieron en el Período Paleolítico, es un hecho 

tan traumatizante, que ni las explicaciones científicas 

logran apaciguar. Ellos no tenían ningún tipo de expli

cación; sus respuestas ante este hecho, debieron ser re

sultado de un continuo experimentar, que se iba adecuando 

a las diferentes etapas de desarrollo, que estaban vivien-

do. 

Conocemos de su preocupaci6n por la muerte porque han 

perdurado pruebas que lo confirman. ~abe~os que enterra

ban a sus muertos, no es posible concluir que siempre ha-

ya·1;;sido así, pues· los ·restos encontrados son relati vamen

te pocos. ~s factible· suponer que 81 en deter-J.i.nados mo

mentos de su desarrollo, actuaron de esta manera, pueden 

en otras etapas haber tenido otras costunbres de las que · 

no se han conservado evidencias, por lo menos hasta aho

ra conocidas, pero el 1"'uturo puede guardar interesantes 

sorpresas. 

f5e han encontrado entierros en cavernas que se sabe 

estuvieron habitadas, igualmente en campx-aentos. Begu

ramente sentían la necesidad de mantener a sus muertos 

cerca de ellos. 

También es indicio de su preocupación por el oigni

ficado de la muerte el hecho de que junto con el cadáver 



enterrasen diversos objetos, seguro.mente pertenecientes 

al difunto. 

En la cueva de Grimaldi. se encontraron esqueletos cu

biertos con tocados de cuero y con una especie de delan

tales, adornados además, con collares hechos con conchas 

y dientes perforados. 

Tanbién se han encontrado en algunas tµmbas, cuernos 

de bisonte, dientes de mamut, conchas de cau.rí, etc. Ca-

. da uno de estos objetos debía tener un significado espe• 

cial. No es fácil saber exactamente cual era., pero sí 

se puede pensar que hay una ev~dente relaci6n de la con

cha de caurí, con la idea de fecundidad, por su clara se-

mejanza con la vulva feraenina • 

.L':n'oce que también ·estaba muy· generalizada., la ,cos~,, 

tumbre de enterrar junto con fll cadáver, ocre; el color 

rojizo que éste producÍR debía relacionarze con el co

lor del sol y del fuego, elementos esenciales para pro-
. 

ducir el calor necesario para que exista la vida. ~a 

muerte es el frío, es decir lo contrario de lo que pro

duce la vida. Podi•ía pensarse que para vencer a ·1a muer

te se necesita el calor y quizá el ocre con su color pú-

diera producirlo. 

Los eje::1plos de entierros donde se han encontrado 

señales del uso del color rojo son muy nunerosos. Es 

c6lebre la. llamada. "Dama Hoja", cuyos restos ne encon-

traron en Pavilland, en Inglaterra. 
. - - - -- - ...... - - - - -- . . 
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En Grimaldi, en la.s "c11evas rojas" se deacubri6 

debajo de la cabeza de uno de los esqueletos una placa 

de arenisca roja, color acentuado todavía más con pero-

xi.do de hierro .. 

±gualnente el color rojo se ha encontrado asocia

do a f6siles del hombre de CromaBnos, de Chancelade, de 

Chercasad y de Cavaillon. 

Indud~blemente1 para las gentes que vivieron 

en la Edad de Pied:ra, el color rojo debía estar aso

ciado a algo muy importante que se quería trascendiera 

la vida misma. Saberlo con exactitud es de hecho imposi

ble, acercarnos a su pensamiento, es s6lo conjeturaº Pe

ro todo lo señalado aun cuando referido únicar;iente a una 

parte,-·,muy: pequefia de lo que fue lá. vida huna.na. durante 

millones de años, es prueba fehaciente de Q~e pura el 

ser humano, desde siempre, no todó se reduce a comer, 

abrigarse y reproducirse. 
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Su problem!tica existencial. 

Los hombres y las mujeres que enfrentados 

a un I!lundo de piedra, vivieron durante el Período Pa

leolítico, edificaron los cimientos de nuestra humani

dad. Su vida era dura, tan.to como la piedra que traba

jaban. Existir era triunfar. En su actividad de todos 

los días se enfrentaba a problemas siempre nuevos, que 

estaban obligados a resolver de manera inmediata para 

poder subsistir. Su existencia misma dependía ele su ca

pá.~idad :para encontrarles solución. 

Necesaria~ente su práctica cotidiana fue eminen

temente creadora, era resultado de una i1rgencia existen

cial, ante la que estaban obligados a hacer alarde de -

inventiva. Con su trabajo diario se estaban construyen

do a sí mismos, estaban sentando las bases de su dimen

si6n humana y.estaban creando la sustancia que afirma -

nuestra condición de seres superiores, de seres humanos. 

Su vida era trabajo creador, búsqueda continua de 

soluciones necesarias para la existencia misma del genero 

hum.ano. Ellos fueron los autores de las primeras respues

tas dadas por la human:Ldad a su problenática existencial. 

Para sobrevivir debieron aprender a controlar su mnndo, a 

aprovechar lo que éste les proporcionaba. 

Todo el conocimiento creado por la humanidad, 
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tiene su origen en el trabnjo que los primeros seres hu

manos realizaban obligados por la imperiosa necesidad de 

sobrevivir. Necesitaban crear los utens:tlios in.dispensa.-

bles, saber cuál era la época del año en que determinado 

~bol les daría fruto, encontrar la manera de cazar un -

animal, saper como hacer fronte a los rigores del invier

no, proveet'se Q.e la piel adecuada para abrigarse, encon-
' 

trar una cueva donde guarecerse, situada en el lugar apro-
1 

piado para abqstecerse ~acilmente de ªGua, elemento indis

pensable para: la vida. 
, 

/ ·· Al ir resol viendo todos estos problemas, iban crea.n-
.t ! • 
• I 

. I 

do ·conocinientos. La observación directa, la actividad -
1 • 

práctica fue su .fuente de información. Todo lo aprendie-
' 

ron a trav6s.de la observaci6n, fueron acunulando conocí-
,; 

1 

mientes derivados de su experiencia. 

Y así '.~omo su cerebro trab~jaba. pa1 .. a acumular la 

experiencia.: que les pemitía saber cual era el hbol del 

que podín.n co~cr los frutos en determinada época del año, 

cu~l era el .animal más fácil de cazar, cuál les proporcio

narí~ la mejor piel, ~ambién trabajaba para presru.ntarse 
1 

poi .. qué no todos los animal os son iguales, por qué sus 

pieles son diferentes, por qué los frutos tienen distin

to sabor, por qué.1ns flores ticnon difer~nte color, por 

qu~ sale el sol y h3.y luz, por qué oocurece y sale la lu

na, por qué en dotcr;uinudo nomento del afio el frío es in

tpnso, por qué en otro hucc.culor-. . -· 
. ' 
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Indagan acerca de su mundo, juzgan lo que tienen 

a su rededor, y así cuestionando el universo que los ro

dea van ejercitando su raz6n, van perfeccionando la ca-

racterística que es esencial al ser humano: el razonar. 

Pero el mundo al que los individuos del paleolíti

co se enfrentaron, cuestionándolo para conocerlo y domi

narlo, pesaba fuertew.ente sobre ellos, que se encontra

ban imposibilitados para escapar a la presi6n que ejer

cía su medio ambiente. 

Su desarrollo no se daba como un proceso independien

te, todo lo contrario, estaba .condicionado por la .fuerza 

del medio, y este medio que los rodeaba, afectaba a cada 
. , 

individuo de manera particular, segun su capacidad recep-
¡,,/."' 

tiva. 
·-,,.·;'' 

. No todas las personas responden de la misma manera 

a los estímulos externos, unos se ven más afectados por 

el calor que produce el sol, otros por la oscuridad que 
. 

llega con la noche. Algunos nanifiestan especial predi-

lecci6n por una bonita flor, otros por determinado ani

mal. Es decir, no son indiferentes ante la multitud de 

cosas que los rodean, no todo les es igual, al contrario, 

seleccionan, muestran sus preferencias. Cada individuo 

frente a su entorno nuestra su sensibilidad de una manera 

particular, única, irrepetible. Se crean individualidades, 

-- - - ~ ---· ·•· .. .-. . ---~-- .. .__ -- - . ·-· .... 
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que consecuentemente expresan sentimientos singulares, 

inherentes a su peculiar personalidad. 

La acci6n de sentir, el sentimiento, llena la vida 

del ser humano. En ocasiones siente miedo en la oscuri-

dad, otras temor cuando oye el trueno y cae el rayo; ale

gría cuando está junto a sus compafieros; tranquilidad al 

·sentirse protegido dentro de una cueva cuando cae la llu-

via. Acompañan al ser humano, forman parte de su esencia, 

una amplia gama de sentimientos. Expresa: alegría, triste

za, dolor, angustia, coraje, ira, ternura, enojo, una enor

me variedad de sentimientos, que en su proyecci6n lo carac

terizan como individuo original, distinto a todos los de-

·m!s. 
Y todo esto: sensibilidad, sentimiento, conocimien

to, va configurando al ser humano como individuo, y a la 

sociedad como suma de esos individuos. 

Estos primeros seres humanos que eran sensibles al 

medio que los rodeaba, que expresaban sentimientos muy 

diversos, que acumulaban conocimientos, eta algÚn momento 

de su vida debieron buscar una explicación a su existen

cia. Debieron preguntarse acerca del nacimiento, la muer

te, la reproducci6n, hechos esenciales en su cotidianidad. 

Pero si todo ser humano nace y muere, aparente

mente no todos se reproducenª 

..... *- . ._. ____ - •·h· •.• 
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La participaci6n masculina en el proceso reproduc

tivo se entiende única~ente cuando se la alcanzado un 

alto nivel de desarrollo cultural. No estaba al alcan

ce de lns gentes del Período F·aleolítico comprender el 

papel que en este fen6~eno biológico juega el hombre. 

Para ellos la que se embarazaba y consiGUientemente la 

que se reproducía, era la mujer. No pod.Ían guiarse pa

ra juzgar este hecho más que por lo que veían, la expe

riencia era el origen único de sus conocimientos. 

El destacado biólogo francés Jean Rostand, dice 

que "Entre los co:r!lpuestos quírrl.cos que forman al hombre 

y los que forman a la mujer, sólo existe una ligera di

ferencia de estructura. La naturaleza ha seccionado la. 

especie a muy bajo costo." (*)Efectivamente, el ser hu

mano es uno, independientenente de su sexo. Como entidad 

humana total, no existe diferencia entre pertenecer a uno 

u otro sexo. 

Tanto el hombre como la nujer son sensibles al 

medio que los rodea, igualmente expresan sentinientos 

diversos y acumulan conocimientos, pero cumplen en 1 el 

(•) Jean Rostand, El Hombre y la Vida, Fondo de Cultu

ra Eoon6CTica., I1~xico, 1964, p. 31. 
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proceso de reproducci6n de la especie funciones diferen

tes, marcadamente diferentes, acordes con sus caracterís

ticas sexuales. La apreciación conciente de este hecho 1 

suscita en los primeros pobladores de la Tierra, la idea 

de que existe una gran diferencia entre hombre y mujer. 

Ellos perciben una clara distinción entre un sexo y otro. 

Esta es una realidad contundente que con.fir~an todos los 
. 

d!as. Ellos no contaban con la información que llevó a 

Jean Rostand a entender cuan leve es la diferencia entre 

los individuos de distinto sexo. 

Para los prineros seres humanos pesaba mucho esta 

diferencia entre individuos originada. en el sexo, la 

primera realidad existencial que deben enfrentar, de la 

que se deriva toda la problemática alrededor de la que 

gira su vida, se desprende de la división de la huma.ni-

dad en sexos. 

Esta divisi6n señala diferencias, la carga hormonal 

inherente a cada.sexo marca rasgos específicos en cada 

individuo, no sólo en lo externo, sino también en lo in

terno. Si hay una d.iferenciaci6n en el contenido hormo

nal, ~sta tiene que influir de distinta manera en los 

diversos aspectos de la personalidad; no puede ser lo 

mismo un contenido en el que predomine la testosterona 

a otro en el que do~ine el estr6seno. Sin que ello quie-

ra decir que una cosa. sea mejor que la otra, si~plemente 

-·- ·-··· --· · ·--··-·es una diferenciaci6n, igual como el día se diferenoia 

de la noche. 
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Como consecuencia de esta diferenciaci6n que se da 

entre individuos de la misma especie, cada uno cmnple 

una función distinta en el proceso reproductor. 1~1 hom

bre engendra un hijo, la mujer lo concibe, lo pare y -

lo amamanta. El papel que juega la mujer en este pro

ceso es evidente, no así él que desempeña el hombre, 

~ate pasa desapercibid? mientras no se cuenta con los 

recursos científicos necesarios para detectarlo. 

El papel que se desempeña en el proceso reproduc

tor de la especie, tiene para la vida de lós individuos 

un significado totalmente di~rente según el se~o al que 

se pertenece. En la vida de la mujer es un hecho dete~

nante, en la del hombre no. 

El hombre primitivo no podía ser conc'iente de que 

entre ~1 y la creaci6n de una nueva vida existía un·víncu

lo decisivo, en consecuencia este hecho no tenía repercu-. 

siones significativas en su existencia. 

. Para el hombre no se deriva de su funci6n repro

ductora ninguna responsabilidad existencial, con la mu

jer sucede todo lo contrario. Ella es responsable del 

nuevo ser, debe alimentarlo, protegerlo, prepararlo -

para que se valga por sí mismo. De ella depende que 

el !ruto de su vientre se logre. 

.. 



Para el hombre su funci6n reproductora termina 

en una relación sexual, para la mujer una relación se-

xual comienza nn :proceso de reproducci6n de la vida que 

condiciona toda su existencia. 

La reproducci6n es consecuencia de la satisfuc

ci6n del instinto se:x:ual que acompaña a todo ser humano. 

El impulso seA'Uul es el mismo en la mujer y en el hombre, 

ambos tienden a satisfacerlo, es una necesidad existen

cial, pero las consecuencias que para la mujer se deri

van de su satisfacción, han condicionado su existencia 

histórica, han limitado su desarrollo, han reducido su 

perspectiva vital. Esto se debe a que ha sido el susten

to animal de la existencia humana el que ha prevalecido 

en la evolución social de la humanidad • . 
Las distintas funciones que a eada sexo se le con

fieren de manera natural en la reproducción de la espe

cie, han llevado al hombre y a la mujer a jugar papeles 

diferentes en el proceso hist6rico. De ello .se ha deri

vado un papel primordial para el hombre y un papel se

cundario para la mujer. 

El desarrollo de la humanidad, ha estado marcado 

por su condicionamiento original; no es extraño que así 

ha.ya sido, lo a.ni.mal, relacionado a su cuerpo, está.da

do .en el ser humano; lo cultural, relacionado a su espí

ritu se da an ~l, en un proceso continuo de creaci6n. 



Es a partir del cuestionar.iiento de su propio cuer

po, que el prinitivo ser hwnano inicia su evoluci6n cul-

tural. El cuerpo que lo suste~va es su primera fuente de 

inquietud, de duda y de aQ~iraci6n. Alrededor del funcio-

namiento de su organismo surgen las primeras preguntas -

que la vida le plantea al individuo. 

Para la mentalidad primitiva las peculiares funcio

n~s se:>..'Uales de la mujer, inevitablemente debieron ser -

causa de asonbre y hasta de inquietud, su sola compleji-
.. 

dad tiene mucho de misterioso. El embarazo que es tan no-

torio, el parto tan espectacular, el hecho de que del cuer

po de la mujer mane la leche necesaria para alimentar a su 

hijo, son cuestiones que no pueden dejar indiferente a nin

gtln.a<persona. Además la mujer sangra peri6dicumente, la san-
.~.,~··~'.~.':<:.,··¡ ·,' '•.'.IY>·, , . 

~e por sí nisma es siempre impresionante; el hombre cuando 

sangra está herido, enfermo, muchas veces muere a conse

cuencia de ello, no sucede lo mismo con la mujer. ~s nor- · 

mal preguntarse qué pasa con la mujer, qué sucede con 

ella, qué poderes tiene, al hombre no le acontece nada 

semejante. 

Entre las funciones biológicas perceptibles, que cwn

ple el cuerpo de la mujer y las que cumple el cuerpo del 

hombre, hay una notabilísima diferencia. 

En consecuencia es 16gico .esperar de una mente pri

mitiva, un cierto asombro, al menos, ante ese prodigio bio-

16gico que es el cuerpo de la muja~. Además, en el hombre, 



este asombro va asociado al deseo sexual. La mujer des

pierta en él, su instinto sexual; él la desea, la nece

sita, la busca para satisfacer su instinto, y en esa sa

tisfacci6n encuentra gozo, placero Para el hombre, en 

su relaci6n con la mujer, lo esencial es encontrar esa 

anhelada satisfacción sexual. La esencia de la mujer que 

le es más cercana, por mediaci6n de la cual la valora, es 

la que le satisface su instinto sexual, la que le produce 

placer. En consecuencia ese individuo que satisface a tra

vés de su cuerpo. necesidades, puede fácilmente calificar

se como "cosa". Hay muchas otras cosas que producen placer 

cuando se desean y se logran. Se goza al satisfacer el ham

bre con un apetitoso fruto, o cuando el agua.fresca apaga 

la s~d., .·. Tpda satisfa.cci6n de las nec~sidades vitaJ.:es""pr~ 

duce contento. La diferencia ent~e la satisfacci6n pura

mente animal de la necesidad sexual y la satisf acci6n de 

otro tipo de necesidades físicas, estriba en la intensi

dad del deleite. 

La vida difícil, dura, que los individuos primitivos 

llevaban, no les permitía grandes refinamientos, satisfa

cer sus necesidades existenciales, cumplir sus apetitos, 

era lo fundamental. ~atisfacer la necesidad sexual es un 

imperativo obligado que la mujer cumple para. el hombre, 

lo mismo que el hombre para la mujer, en principio de 

una manera puramente animal. 

. . -- ... _. --· ·-· -----
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Pero paralelamente a esta relaci6n primera entre 

hombre y mujer que se origina en la necesidad de bus-

ca.J:• sa.tis!acci6n sexu.al, se da otro nivel d0 rolaci6n 

entre individuos de distinto sexo, en ésta el hombre se 

enfrenta al hecho de saberse hijo de la mujer, es con

ciente de que ella le dio la vida, se sabe producto de su . . 

cucrpo 9 ne siente profunda.I.'lente ligado a ella en un te-

rreno que no es él de la seXualidad. Hay en ~1 a.f ecto 

para quien le dio afecto en la etapa más difícil de su 

vida, cuando comienza a vivir, cuando su seguridad exis

tencial depende de esa mujer madre. 

Consecuentemente se produce en el hombre una visi6n 

dual de la mujer; por una parte, la madre a la que le re

conoce no s6lo haberle dado la vida física, sino también 

la b;J.se en la que se sustenta su posibilidad material de 

·existir, y por la o~a, la mujer-nexo, la que como macho 

necesita. 

De esta visi6n dual, en la que se mezclan ante las 

po~ibilidades biológicas del cuerpo de la mujer, senti

mientos no tan s6lo de asombro, sino también de respeto, 

y posiblemente hasta de envidia frente a la superioridad 

biolócica del orGanisrno ·femenino, nace en el hombre una 

doble apre~~aci6n de la mujer; por una parto es un ser 

m!tico, productor de vida y por la otra es un sor sexual, 

productor de placer. ue eren así, el mito y la cosificaci6n 

alrededor de la persona de seKo femenino. ldeo.s-queacompa

ñaran toda la historia de la hurnnnidad. 
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' . 
Tambi~n la mujer primitiva se e~r.~nta a proble-

ma.e existenciales que se deri va.."l de su condición de _:;...,,, 
·--·~;_.;.~ 

hembra. Durante todo el ueríodo de f orriaci6n de la hu-... 

manidad, cuando la vida hunan~ es s6lo naturaleza, ella, 

"'·: completamente sola, sin un ápice de cultura que apoye 

su existencia tiene que cu::iplir su co~etido, como hem

bra debe garantizar que la especie humana sa reproduzca. 

En su condición de individuo perteneciente al ge

nero femenino, lo primero que debe cuestionarse es su -

cuerpo, éste la sorprende y le intriga. Empieza casi 

niña a menstruar, la sangre la asusta, a los niños con 

los que convive no les sucede nada parecido; el misterio 

de su cuerpo conienza. a mostrarse, pero ésto, es : .s61o 

empezar. Pronto se embaraza, su vientre 3e abulta, sus 

pechos se hinchan, y en trance de dolor nace de ella un 

ser para el que su cue~o proporciona alimento. Este nue

vo ser depende para sobrevivir1 de sus cuidados y de la le

che que su cuerpo produce. 

Ninguna de estas cosas le suceden al hombre, 

obligatorianente tiene que SDntirse distinta, Se sabe 

distinta, ella juega en la existencia un papel muy di

ferente al del horubre. De ella nace la vida. 
·,, 

La problemática a que la enfrenta EU biología,, .. 

no termina al cumplir con las funciones inherentes a 

- - - .. - --- . -- --· . 
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sus características se~:::uales, sino que de ellas se de

riva un condicionamiento que abarca la existencia toda 

de la mujer. 

La naturaleza le ha encomendado a la mujer la re

producción de la especie y ella enfrenta esta tarea so

la, ella es la única ::-esponnable de ese ser que durante 

nueve largos meses oc1pa su cuerpo como posibilidad pa

ra acceder a la vida. Y a la par que su cuerpo crea vi

da, ella asume responHabilidad, ésta nace en lo más ín

timo de su ser, y la hace fel.iz, con una felicidad úni

ca, inigualable. Dar vida:a.y.n ser humano es la creaci6n 
,_. 

suprema, parir un hijc es lo más extraordinario que una 
1 • • 

persona puede hacer, j. esto lR mujer lo vive, y surge , 

en ella la necesidad d.e proteger al producto de su cuer-
-) 

po, que además nace indefenso ante el· m1u1do que lo ro-

dea. La criatura humananecesita como ninguna otra, un 

período de tiempo muy largo para valerse por sí m1.sma·, 

durante el cual está bajo la prctecci6n de la madre. 

Es muy .fuerte en la hembra el instinto de protec

ci6n, precisanente porque ante la defensa de su cria-

tura., se encuentra, cono todas las hembras entre los 

mruniferos, sola, y este instinto protector garantiza 

la reproducci6n de la aspecie. 

Garantizar la su:p 1arvivencia de la especie hUI!lana, 

. - ... ~ ---- ---· - ---- --
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es tarea difícil, exige de la mujer una total entrega, 

en ella gasta gran parte de su energía. Además como 

miembro de la comunidad tiene obligaciones que cumplir, 

debe procurarse el sustento. Sería ut6pico pensar que 

en una comunidad tan rudimentaria, como debío ser el 

grupo humano primitivo, con condiciones de superviven

cia tan precarias, se le garantizara a la mujer el ali

mentoripara ella y sus hijos, sin obligaciones de su par

te. Seguramente existía alguna norma que reglamentaba -

la manera de compartir entre todo el grupo al animal ca

zado cuya carne debía consumirse; pero si la mujer no -

había podido participar en la cacería, seguramente te

nía la obligaci6n de participar en la etapa de prepara

ci6n del animal para ser consumido. Además necesitaba 
,., ::; 

recolectar frutos, asegurar el agua para ella y sus hi-

jos, para ésto debía contar con el recipiente adecuado, 

y en esa época todas estas eran tareas difíciles, que -

requerían de un gran esfuerzo. 

Desde el comienzo mismo de la existencia de la hu-

manidad, la mujer a diferencia del hombre ha tenido fren

te a la vida una gran responsnbilidad. 

El hombre con su actividad diaria busca satisfacer 

sus necesidades inmediatas: conidn, sexo, abrigo, loGra

do este prop6sito, terminan para él sus problemas; de la 

satisfacci6n de sus neceslf dades vitales no se deriva pa-

. . -
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ra el hombre r_inguna responsabilidad. Con la mujer su

cede algo muy distinto; ella tiende también a buscar -

satisfacci6n para sus necesidades vitales, las IDismas 

que tiene el hombre: comida, sexo, abrigo, pero para 

ella se deriva de su satisfacci6n sexual, la responsa

bilidad de la maternidad, es decir de la reproducci6n 

de la especie humana. Este hecho desencadena toda una 

problenática eclusivamente femenina, una problemática 

existencial que condiciona la vida toda de la mujer. 

Hombre y mujer a partir de su problemática exis

tencial diferente,·recorren caminos par&lelos, que con

forman la historia única de la humanidad. 
1 

No se pueden hacer afirmaciones cate~6ricas re-

. feridas al aspecto no material, del que de ninguna ma

nera pueden haber quedado pruebas, de la vida humana -

en el Período Paleolítico, pero podemos deducir por -

los testir!lonios materiales conocidos que su etapa da 

desarrollo no no alcanzaba el nivel necesario para -

que pudieran establecerse normas lo suficientemente -

elaboradas para que regualaran las relaciones seilO.l.ales 

dentro del grupo. 

No se puede pensar tampoco que en esa 6poca exis

tía una relaci6n solidadrj.a de pareja estable, debían 

i?eB establecerse relaciones libres, que se131.lI'amente pro

piciaban preferencias momentáneas, pero nada más. 
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En el terreno sexual debi6 existir dentro del gru-

po primitivo, un alto grado de promiscuidade Di.ft'Ícil

mente pueden haberse dado reglamentaciones, porque la 

relación íntir:ia entre un sexo y otro respondía a una 

urgencia instintiva. Las primeras manifestaciones sexua-

les responde~a la condici6n de macho y de hembra, se -

dan en el ser humano lo mismo que entre los animales, -

y así debió ser durante todo el Período Paleolítico, -

no podía ser de otra manera, no habían alcanzado un -

nivel humanizador que lo permitiera. ) 

En esta etapa prime~a eXiáte una clara delimi

taci6n entre sexualidad y reprodu~ci6n. Una mentalidad 

primitiva no puede ver a los hijos más que como algo re~ 

ferido a la mujer; es ella la que se embaraza, la que -

pare y amamanta, ¿ qué participación puede tener en to

do ~sto el ho~bre 7 evidentemente, nino~a. La relación 

sexual queda completanente en otro nivel, distinto al -

de la reproducci6n, es solamen·te un juego que agrada, -

que satisface, pero del que no se derivan consecuencias 

inmediatas visibles. 

Es por ello que la reproducci6n se considera una 

tarea exclusiva de la mujer. Consecuente1n.ente la des~en

dencia se señala en referencia a la madre~ Al padre no 

s6lo no se le conoce, sino que ni siquiera se sospecha 

que pueda existir una participaci6n masculina en el pro-
.• - ,_ ~ - ·~ - * • • 
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ceso reproductor. 

Los hijos aon hijos de la mujer, exclusivamente, 

e>n convocmoncin. la .!'ilic.c~.ón tiono que eatnblecerse 

en rolnci6n n la madre. Los individuos se ciente lif"IH 

gndoa '6.nicnmonte a trav6a de la madre, porque q1 pa

dre no se le conoce. 

El oonoopto do pntornidnd tiene un orisen cultu

ral; ol de mnternidad ve austentu en una categoría -

existencial. Hay ontre a.oboa conceptos una significa

tiva di!oroncinci6n cualitativa. 
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UNA NUEVA ETAPA HISTORICA. 

El ser humano vivi6 su primera etapa hist6rica, 

en un continuo proceso de superación. Estaba obligado 

a enfrentar todos los días nuevos problemas, éste fue 

el acicate que impuls6 su progreso. 

Pero durante todo el Período Paleolítico, aun -

cuando se vivi6 en un proceso de aprendizaje y de su

peraci6n constante y se alcanzaron las cumbres máximas 

de la expresi6n artística, el avance material fue muy 

lento. 

S6lo. cuando ... eL.ser.,humano fue capaz de trans

formar su economía, logr6 imprimir a su evoluci6n un 

ritmo d$stinto. Cuando de recolectores se convirtieron 

en productores de su~ alimentos alcanzaron los seres -

humanos una etapa superior de desarrollo, un ritmo más 

acelerado de progreso. 

Esto sucedi6 después de millones de años de vida 

humana, y hace tan s6lo unos cuantos milenios. Es el -

momento hist6rico que V. Gordon Childe, denomina revo

luci6n neolítica o de la producci6n de alimentos. Este 

es el primer cambio y el más significativo que ha vivi

do la humanidad. ~ue posible porque los seres humanos 

.. 
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contaban ya con los conocimien~oa necesarios para ha

cer producir la tierra y para domesticar a los animales. 

Es un cambio oric;inudo en el ser humano, es l:l -

quien ha alcanzado la capacidad necesaria para aprove

char los recursos de la naturaleza de una manera más 

inteligente. Si antes su actitud frente a la naturale

za podía ser pnsiva, limitándos a recoger lo que ésta 

le ofrecía, a.hora debía mootrar su dominio sobro ella. 

Eawtaba obligado a controlar., au producci6n, para lo-
\ ',, 

grarlo necesitaba aseGurnr la Sie~bra, contar en su -

debido momento con la semilla necesaria; debía tam

bién garantizar la alimontaci6n de los a.ninales que 

tornaban su rebaño, oondici6n indispensable para dis

poner de ellos de acuerdo con sus necesidadeo. Su po

sici6n frente a la vida ora ya activn, radicalmente · 

diferente a como fue durante la pricera etapa his

t6rica. 

El ser humano se afirmaba como el ser superior 

de la creación, se adueñaba del mundo, lo transformaba 

y lo ponía a su servicio. 

Conocía ya el misterio de la germinaci6n de la se

milla. La tierra podía devolverle multiplicadas infi-

nitar:iente, lns semillas que en ella depositara; su -

abastecimiento alimenticio se satisfacía de manera -

más segura y m~s efectiva, yn no estaba expuesto al 
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azar de encontrar la posibilidad de cazar un nnimal, 

o un !rbol que le diera frutos, o una raíz que desen

terrar; ahora podía esperar, si las condiciones ambien

tales le eran propicias, que la tierra y los animales 

que controlaba le dieran alimento suficiente. 

En este momento el ser humano está ya en condi

ciones de nostrar su supremacía ante esa naturaleza -

de la que ~l mismo forma parte. Puede controlar en bene

ficio propio la producción de la tierra y de los anima

les que ha domesticado. Se afirma de esta manera como 

dominador de su medio; todo su esfuerzo posterior esta

rá encaminado a afianzar ese dominio. 

La práctica de la agricultu:ra cambia radicalmen

te las perspectivas de desarrollo de la humanidad. El -

cambio econ6~ico que ésto acarrea desencadena modifica

ciones sustanciales que transforman la vida humana. -

Configura auténticamente, como lo señala Gordon Childe, 

una revoluci6n. 

· La hunanidad es otra cuando est~ en condiciones 

de producir sus alimentos. Es otra porque los seres :'.:: 

humanos han necesitado cambiar su mentalidad para ha

cer frente a las nuevas exigencias que la producción -

trae aparejadas. Si antes con recoger lo que nn.tural

mente existía, era suficlente, ahora dependo de su tra

bajo, de su esfuerzo, el obtener un DJ.ayor rendimiento 

.. -·--·· _____ Q.t;t sµ.s fuentes de aprovisiona'lliento. Deben activar su 
. --- -· . . . . . - . 



ingenio si quieren obtener mayores beneficiose 

· Cuando el ser humano .es capaz d.e dirigir la pro-· 

ducci6n de sus alimentos, deja de ser parásito de la 

naturaleza. Es en ese momento cuando ha dado el gran 

paso que lo separa de su origen animal. Es entonces -

cuando comienza a ser conciente de sus posibilidades y 

de su fuerzaº 

Sí revoluci6n es cambio, el cambio re~olucionario 

más significativo que ha vivido la humanidad, lo con

fi.gura la práctica de la agricultura mixta - cultivo 

~e la tierra y domesticaci6n de animales - economía -

característica del Período Heolítícóo ·Es factible por

que el ser humano, agente revolucionario por excelencia, 

ha alcanzado el desarrollo necesario para poder trans

formar su economía. Este cambio se proyecta en todas -

las realizaciones humanas y hace posible el surgimiento 

de esa etapa superior del progreso de la humanidad, que

llamamos civilizaci6n • 

Pero los grandes cambios hist6ricos siempre se pro

ducen de manera paulatina, para llegar a una verdadera -

agricultura, como la que caracteriza a la economía neolí

tica, fue necesario po.sar. por un lare;o proceso de expe

rimentaci6n, i'uerori necesarias muchas tentativas para -

afirmar conocimientos y conseguir la especializaci6n ne

cesaria. 

Posiblemente nos serán siempre desconocidos .ios 



primeros intentos agrícolao, las primeras observacio

nes del ger."1ina!' de una seoilla. y el efecto inmed:f.ato 

ouo tuvieron en la mente hill:'lann. Pero indudablenente .. 
~nta ha sido una de las grandes experiencias .formado~ 

rno de la htll1anidad. 

Al fin.alizar el Período Paleolítico, se dieron con-

. ~ diciones a~bicntales nuevas que facilitaron el crunbio 

que so produjo en la economía, durante la siguiente -

etapa hiot6rica. Hace a.proxirna.damente unos doce mil -

años, termina el período geológico llaraado Pleistoceno, 

¡ so inicia la etapa denominada Holoceno o Reciente. Es 

·en ese momento cuando las condiciones climatol6gicas -

pierden nucha de la rudeza de la Edad del Hielo, el cli

ma comienza a ser más benigno, más templado, más propioio 

para.el prosreso de la vida hur.iana. 

La etapa hist6rica que se inicia: el mesolítico, 

etapa interme~ia, fue un período propicio para la expe

rimontaci6n. Es una etapa de transici6n, durante la cual 

ae experimenta, se buscan caninos apropiados para alcan

zar los crunbios que la nueva economía agrícola necesita. 

Desde que los seres humanos observan el germinar 

do una semilla, tiene que pasar mucho tiempo, segura-

mente se neccsitar~n generaciones, para que se hiciera 

conciente el hecho de que de una semilla in·troducida en la 

tierra, nace una planta que produce fruto, y mucho 



~ 
tiempo m!s para q~e s~an tantas las plantas cultivadas, 

que con ellas se pueda alimentar un poblado. 

Debi6 necesitarse también un tiempo de aprendizaje 

muy largo para introducir mejoras en las t~cnicas agrí

colas. El conocimiento indispensable para el cultivo de 

la tierra, es, como todo tipo de conocimiento, resulta

do de la acunulaci6n sucesiva de experiencias muy diver-

sas. 

En ese continuo experimentar, .las prácticas agrí

colas a trav~s de los tiempos debieron ser muy va.riadas. 

De los métodos conocidos, entre los máü antiguos cabe se

ñalar el que se denomine.: agricul.tura de azada, es una -

manera muy simple de cultivar la tierra, con un palo -

puntiagudo, se hace un agujero en el suelo y en él se -

introduce la se:nilla.. Es éste indudablemente un método 

muy primitivo de cultivo agrícola, se le llama agricultu

ra de azada, .porque en algunas regiones se han encontra

do utensilios de piedra que asemejan una azada, por ejem

plo, en Europa, entre los pueblos de cultura mesolítica, 

conocidos como concheros nórdicos, que se localizan en 

Jutlandia. 

Cuando un cr:impo se ha cultivado durante largos -

años y no ha sido abonado, su rendimiento disminuye -

considerablemente, esta obDervuci6n debi6 obligar a los 

agricultores priuitivos a buscru:.' nuevas tierras que -



cultivar, se origina así lo que se llama cultivo n6ma.

da hortense. Este os un método costoso que requiere de 

grandes esfuerzos, desmontar terrenos resulta una tarea 

pesada, continuamente son necesarios trabajos adiciona

les para obtener una cosecha normal. Todo esto dificul

taba el trabajo y debió inducir a la búsqueda de tierras 

m~s apropiadas para la agricultura. Estas se encontraron 

en las zonas que cuentan eon suelos de aluvión y en los 

valles de los ríos expuestos a inundaciones peri6dicas. 

Fueron estas regiones, zonas fértiles para la agricul

tura y para el floreci.~iento de la civilización. 

Así como se expericlentaba para aprender a cultivar 

la tierra, también debieron hacerse in-Cen-tos encamina

dos a apoderarse de algunos animales. Con el tierapo -

fue posible la formación de rebaños controlados por.el 

ser humano, los cuales se convirtieron en una importan

te fuente de riqueza. 

Alrededor de toda nueva actividad humana, surgen 

necesariamente actividades paralelas. El desarrollo 

de la agricultura corao actividad econ6mica cada vez -

más importante, impuso a los primeros agricultores -

la necesidad de crear 1 as herramientas apropiadas para 

realizar su trabajo. 

Los conocimientos relacionados con el inicio de la 

agricultura, se derivanesencialmente de descubrimientos 



arqueol6gicos referidos a la práctica de esta actividad. 

Son precisamente las herramientas usadns en el trabajo 

agrícola, las que h8n perdurado y nos permiten conocer 
• .. • • 1 • .. • .. • cuanao y uonae comenzo a prac"t1carse .La agricu.u:;ura. 

Uno de los instrumentos agrícolas clásicos, es la 

hoz. Se han descubierto hoces muy pri~itivas elabora

das con pedernal, en lugares tan importantes como las 

cuevas de I'lon"ce Ca..rm.elo, en I'alestina. Datan de hace 

aproxiaadamente unos diez mil años, en ese tiempo estas 

cavernªs estaban habitadas por pueblos de cultura natu

f'iense. 

Tambi6n en Jarro.o, situado en las montañas del Kur

distan iraqui, se h~..n encontrado hoces hechas con pe

dernal, así comomorterosipara moler granos y hornos 

para tostarlos. 

En. asentamientos como los de Shanidar y Zawi Che

mi, por ejemplo, se han encontrado hoces y también ins-

trumentos para moler. En Karim Dhair se encontranon 

adem~.s ruedas de molino y m.anos de almirez. 

Evidento~ente, estos pueblos que construían hoces 

y además utensilios para mole1 .. granos, debían practicar 

algún tipo de agricultura. 

Los hallaz~os arqueológicos, hasta aquí mencio

nados, se calcula corresponden a un período fechado en 



aproximadamente ocho mil años antes de nuestra era. 

Son ~atas de las dataciones más leja:D.a.s referidas a la 

ac;ricultura. 

Es necesario señalar que esta fecha es aplicable 

-dnicanente a la vida de los pueblos que habitaron la 

regi6n del Cercano Oriente. Es en esta zona donde se 

.han estudiado numerosos asentamientos, que prueban que 

sus habitantes se dedicaban a cultivar diversas plantas 

y generalmente también a la domesticaci6n de animales, 

ya en esa ~poca tan lejana. 

Pero las fechas señaladas no son válidas p~ra otras 

regiones ·del planeta. La hUI!lanidad no ha tenido nunca 

un proceso de desarrollo simultáneo. Otras zonas, de 

Europa, por ejemplo, entraron en un p~oceso de producci6n 

agrícola, en una etapa muy posterior, y muchas otras re

giones en épocas aún más tardías. 

Tampoco se puede hablar de un cambio econ6nico re

pentino, ni mucho menos radical. Se va producieudo una. 

transformaci6n paulatina de la economía; durante mucho 

tiempo, seguramente miles de años, la actividad econ6-

mica .fund&~ental sigue siendo básicamente la caza y la 

recolecci6n, que se conbinan con la a~ricultura, pero 

~sta se encuentra todavía en un nivel de desarrollo in

cipiente, es una actividad secundaria, que no alcanza 

a satisfacer los requerimientos alimenticios mínimos 
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de la población. 

·El canbio econ6mico decisivo se produce cuando el 

grado de perfeccionamiento alcanzado por el desarro

llo agrícola, permite, hasta un cierto limite razona

ble, garantizar el abastecimiento alimenticio de la -

poblaciÓne Es entonces cuando la agricultura y la do

mesticación de animales, adquieren la importancia nece

saria para convertirse en la actividad económica más -

importante; la caza y la recolecci6n pasan a ser acti

vidades eom~lementarias. Este ca~bio .f'unda.I!lental en el 

desarrollo de la humanidad se produce primeramente en 

el Cercano Oriente, según lo demu?stran las pruebas has

ta ahora existentes. 

De nilloo-una manera es posible afirmar que todos 

l.os pueblos llegaron a este tipo de economía neolítica, 

·.siguiendo el mismo camino. Seguramente las condiciones 

propias de cada lugar propiciaron un modelo de desarro

llo acorde con sus particulares circunstancias; unos 

~ebieron primero cultivar la tierra, otros quiz!s tu

vieron en un principio m!s facilidades para domesticar 

alc;unos animales, y también es posible que en algunas 

regiones se haya dado un desarrollo paralelo de ambas 

actividades. 

AsiCTismo es factible que existieran en zonas ale

dañas ~rupoo humanos con niveles de desarrollo muy die-

- ·- - . . ·- -- - - - - . .. . . 



pares. El desarrollo econ6mico dependía en 

de las condiciones naturales existentes. 

t 
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gran medida 

( 1 

·~ '.. 
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Quienes tuvieron oportunidad de contar con tierra~ 
\ .. 
l \ 

de gran fertilidad, progresaron más rápidamente. Otros ·. 

" ; 

que no tuvieron esta ventaja., debieron seguir dependien.- <· 

do en mayor grado de la caza y de la recolección. 

Puede darse contenporánea:-:iente una evolución . 

desigual entr.~ grupos humanos que viven en espacios 

muy cercanos, especialmente en etapas de desarrollo 

incipiente, porque su existencia se desenvuelve en 

una relación muy directa con su medio ambiente. Las 

m~s leves diferencias pueden influir de ma_~era deter-

minante en su evolución porque en esencia dependen, 

1 "'· 

... 
' h 1j .. 1 \ 

de .las posibilidades de .desarrollo qu!l 1 s~ medio les ::./\J \. 
ofrece. Su vida t1"anscurre entre los limites que su.me- ¡:1: ': \ 

: ¡ \ 

dio ambiente les marca, su esfuerzo cotidiano debe es. · · : \ \,. \ 
: 1 \ ~1) 

tar siemp:r.e encaminado a. enaanchar esos límites. · '·H l 1 , 

Cuanto más primitiva es la vida humana, más inti-

mamente ligada a su medio at!lbiente se encuentra. En 

estas circunstancias se depende muy directamente de las 

posibilidades que la naturaleza ofrece, la calidad del 

suelo, la cantidad de agua disponible, el clima, en ge-

neral todos los factores que definen geográfica.mento 

el medio, con..~orraan lns coordenadas dentro do las que 

se desarrolla la actividad hunw . .na. Roruper los líoiteti 
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que estas coordenadas marcan ea signo de progreso. 

La agricultura uixta, como base econ6mica. de la 

sociedad neolítica, da origen a una manara diferente 

de vivir. La vida en el período neolítico es m~s pro

. pia del ser humano, está más alejada de su animalidad 

primera. 

En principio, en el aspecto material, la vida hu

mana se enriquece. La alimentaci6n de los seres huma.nos 

es ahora, además de más segura, más variada, han añadi

do a su dil3ta un alimento importante~ la leche. Pueden 

consumir parte de la leche qae producen los animales de 

su rebaño, cuentan tambi~n con la seguridad de tener -

siempre a su alcance carne suficiente, proveniente de -

alguno de sus animales domesticadqs; queda. asimismo la 
' ' . ,,J 

opción de see;uir cazando animales sal vaj.es, adem!s 4e -

pescar y tener peri6dicamente asegurada una cosecha de 

productos de origen vegetal. 

Los árboles frutales 9 constituyen otra fuente im

portante de riqueza alimenticia, pasan a ~orma:r. parte 

de la preocupación de los individuos~ Saben que sí jun

to a sus sembradíos cuentan con ltrboles que produzcan 

abundante fruto, su cosecha será más variada y obtendran 

un mayor rendimiento do sus campos. Entre sus nuevas -

preocupaciones debi6 surgir la de cuidar estos árboles 

ricos en fruto, y.entcncos debieron aprender a cultivar-

\-los.- - • 



·-. 
1' 

Al contar con una fuente segura de aprovisiona

miento alimenticio, la actitud del ser humano hacia 

su entorno, cambia, se siente más cerca.no a esa tierra 

y a esos animales que le proporcionan su sustento. 

Simultáneamente su habitación adquiere una mayor 

significación. GÍ sabe que este lugar será durante toda 

su vida, su morada, surge necesariamente, la preocupaci6n 

por mejorarla, se edifican viviendas más sólidas, se de

muestra un mayor inter~s al construir. Si no existe la 

necesidad de trasladarse continuamente, se dedican ma

yores esfuerzos a mejorar lo que se tiene. 

El ser humano siente la seguridad que proporciona 

esta vida más estable, busca vivir cerca de los campos 

que cultiva, esta cercanía le facilita dedicar más tiem

po al cuidado de sus campos y de sus animales, el rendi

miento que obtiene es, 16gicamente mayor. 

Cuando son grupos de seres humanos, los que se en

cuentran en esta situaci6n y organizan su vida alrede

dor de una zona productiva, surgen los poblados agríco

las clásicos de la etapa neolíticaº 

En torno a estos poblados agrícolas se crea un -

nuevo estilo de vida. ~ ellos es posible una existen-

oia menos azarosa;.al contar con una relativa seguri

dad alimenticia, con una vivienda más c6moda, da al ser 

hu~ano una perspectiva vital distinta; le proporciona 

- ~ -~ ·- - '- - - - -·· . .. . . 
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una tranquilidnd existencial que le permite en princi

pio aprovechar su tiempo más oreanizadamen·te. Cuenta 

antonces con m~yorcs oportu..'11idades para. desarrollar 

nuevas actividades, para buscar nuevas experiencias. 

La nueva economía exige del individuo una acti

tud más racional frente a la vidav Debe preocuparse 

porque el producto de una cosecha alcance para satis

facer las necesidades básicas, hasta que se obtenga 

una nueva, ace~ás se debe guardar la semilla necesaria 

para la siGlliente siembra. No puede tampoco consumir 

loa animales de su rebruio de manera indiscriminada, es

t& obligado a tener un control, sabe que su rebaño debe 

contar siempre con suficientes B.Ílimales que produzcan le-. 

che y se reproduzcan. 

Esta mis~a racionalidad propicia un mayor p~ogreso 

econ6~ico. Cuando la economía es próspera, la vida es 

más se(5Ura, él grupo humano crece, y los poblados se 

desarrollan. Un nayor nÚí:lero de personas viven reuni-

4.as en un misrao luear, su ag:rupa.:~iento se tre.duce en 

desarrollo social. 

La convivencia de un número mayor óe personas, por 

s! nisma exige dar respuesta a toda una serie de cuestio

nes nuevas. Iias situaciones co11flictivas aumentan, en -

oonsocuencia también las soluciones que hay que propo

ner para que esta convivencia sea pacífica~ 

-- - ------- - -···. 



El desarrollo social exige que se establezcan pre

ceptos que reGlamente las relaciones entre los indivi

duos. Seguramente ya en esta época, existían normas -

que estaban fuertenente a~aisadas en las costumbres 

de lns personas, ~stas conformaban el ordenamiento 

moral de la sociedad. 

La sociedad basada en la agricultura mixta, en

frenta una gran cantidad de problemas que requieren -

de soluci6n colectiva. Esta situación conduce a un.for

talecimiento de la organizaci6n social. 

En estas nuevas condiciones la comunidad adquie

re preponderancia. La vida en común requiere de infini

dad de trabajos de int~r6s social. En las tareas a rea

lizar debe participar la comunidad como tal~ El indi

viduo queda'sujeto a la comunidad. Cuando es necesario 

desmontar un bosque, organizar el riego, es la socie

dad la que debe hacer frente a estas tareas, ~sto sig

nifica que se requiere de una organizaci6n social fuer

te que planifique y dirija el trabajo. En todo poblado 

agrícola deben realizarse un gran número de tareas que 

benefician a todos sus habitantes, en consecuencia es 

necesaria ta.obién la participaci6n ordenada de todos 

ellos. 

Una economía productora de alimentos crea por 

s! misma nuevas necesidades, que adquieren carácter 

.. ·-. ·--. --- .. -· . ---



social. La producci6n obtenida en una cosecha, debe 

consumirse de manera racional, es decirt debe durar 

un tiempo determinado. Ento obliga a que exista siem

pre una cantidad de producto almacenado. En poblados 

agrícolas estudiados, se han encontrado en las casas 

dep6sitos para guardar alimentos, por ejemplo en ~an

jadareh, donde también se sabe que existían recipien

tes que parecen adecuauos para almacenar provisiones. 

Sí en cada una de las casas de un poblado, se guar

da una reserva de alimentos, aisladamente puede verse 

colocada a merced de grupos, q~e no tengan satisfecha 

su cuota alimenticia. Defenderse de manera individual, 

es sumamente difícil, pero no lo es tanto, sí es el -

poblado de manera organizada 'el que se defiende y pro

tege las provisiones de todos. 

Existen pruebas de que estos poblados agrícolas 

contaban con un sistema de defensa bien planificado. 

Investigaciones arqueol6gicas han puesto al descubier

to, fortificaciones tan importantes, cooo las que ro

déan a Jeric6, que alcanzan una extensión de 700 me

tros y se calcula datan de aproximadamente ocho mil 

años antes de nuestra era. 

Podemos suponer que era norma general, obligada 

para todos los poblados agrícolas, congtruir fortifi

caciones y organizar su defensa. Debía inducirlos a 
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ello, la existencia en zonas cercanas, de grupos nume

rosos dedicados todavía esencialmente, a la caza y a 

la recoleci6n, cuya mayor inseguridad económica, podía 

llevarlos en momentos de grave escasez de alimentos a 

intentar apoderarse, necesariarlente por medio de la vio

lencia, de las provisiones acumuladas en los poblados -

productores. 

·Cuando se dedicilil esfuerzos a crear sistemas de de-

(enGa~ es que oxiste la necesidad imperiosa de defender 

los bienes propios, 16gicamente porque estos d.e ·encuen-

tran amenazados. 

Los pri~itivos poblados agrícolas seguramente no 
1 

vivían una paz idílica, con frecuencia debían estar obli-

gados a enfrentarse a enemigos agresivos. La grandiosidad 

de la muralia de Jeric6, es prueba evidente de la impor

tancia que a éstos se les concedía. 

Estas obras por su misma significaci6n social son 

la más clara expresi6n de que eran realizadas por una 

sociedad fuertenente cohesionada. S6lo es posible rea

lizar obras de tanta impoFtancia, cuya finalidad es ser

vir a la comunidad, cuando se trabaja de manera organiza

da, de acuerdo con un plan, en el que está reglam.Gntada 

la participaci6n de las diferentes personas que forman la 

comunidad. Esta planificaci6n, ·necesaria para el éxito de 

los trabajos, lleva obligatoriamente a señalar diferencias 



entre los individuos, se les valora según la importan

cia de las tareas que realizan. Unas personas tienen 

la posibilidad de diriGir y otras la obligación de ·· 

·obedecer; a consecuencia de ésto, se. posici6n jerárquica. 

en la sociedad , es distinta. 

Esta jerarguizaci6n conced.Ía de manera natural, 

a las personas que dirigían alc;ún trabajo, poder so

bre las que estaba..Il oblicadas a obedecer. ~s difícil 

calcular los alcances que en ese moTiento podía. tener 

esta fuerza en oanos de dete~nados individuos; posi

blemente tenía todavía una fuerte connotación mo~al. 

Los poblados agrícolas debieron formar comunida-
1 

de~ muy unidas, no de:nasiado nunerosas y con una eco-

·.. . ;'ñoriiía. autosuf'iciente. La vida de sus habitantes debí.a 
. - . . . ,,: ·" ' ' ' - .. : ' ~ .. ·-:.. . . " , _, -~·: . 
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·. ':- estar programada de acuerdo con las exigencias impues

tas por la realizaci6n de los trabajos agrícolas. 

La práctica de la agricult-tlra propicia tma vida más 

rica, con necesidades nuevas, para las que continuahlen

te se están buscando soluciones. 3í antes con un utensi-

lio de piedra bastaba, ahora para guardar una cantidad 

de semilla, se hace necesario un recipiente m~s adecua

do, con otras características de tamaño y de fonia. 

la tendencia creadora del ser hU::Jano, movida por la ., 
imperiosa obligaci6n de satis~acer nuevas carencias, bus

ca, experimenta, imagina y encuentra resruestas para sus 



penurias. Ya no se limita a los mate~ialcs tradiciona

les: la piedra, el hueso y la madera, ahora se buscan 

nuevas opciones, se aprende a modelar la art:illa, se 

·-seca al sol y se elaboran utensilios más adecuados pa.-

ra los requerimientos del nuevo estilo de vida. La ce

rámica que comienza a elaborarse en esta etapa neolíti

ca., acompañará en adelante la vida humana. 

Igualmente se aprovechan alGUIJ.aS fibras, a~i co

mo también cabellos y se aprende a tejer, algo que tam

poco han dejado nunca de hacer los seres hwnanos. 

IJ1ega un momento en que el artesa.no cuenta· ya con 

la pericia necesaria para elaborar un buen trabajo, y 

la sociedad con el nivel de desarrollo econ6mico indis-

pensable para permitir que un nÚ;nero cada vez más impor

tante de sus mie~bros, dedique todo su tiempo a un tra

bajo que ha adquirido ya categoría tle activiclad econ6-

mica. Surgen los oficios, como complemento de la acti

vidad de quienes se dedic'.lD. directo.mente a la produccio~ 

de ali::nentos. 

El trabajo del alfarero, del tejedor, del carpin-

tero, pasa a ocupar un lugar preponderante en la socie

dad. 

Las necesidades alimenticias de quienes se dedican 

a cualquiera de los nuevos oficios, están ya plenamente 

aseguradas con el sobra....~te obtenido por los productores 

directos. A medida que este sobrant_~ crece, aumenta tam-
. - . .. - - - - - . - . 



bi~n el nillnero de personas que puedon dedicarse a otras 

actividades productivas no directamente vinculadas a la 

producci6n do alinentos, se pueden hacer r.iás tejidos, 

m&s canastmJ, , . . . .. 
1:ias vas:tJas, c'tc. 

La producci6n de ali.montos ha alcanzado un. nivel 

que supera las necesidades de los productores directos, 

se dispone ya de un ezcedente que sirve para alimentar 

a la parte de la población que produce bienes complemen

tarios, que benefician la vida de toda la comunidad. 

El artesano puede dedicar todo su tiempo a un tra

bajo especializado, su consumo de alimentos, lo garanti

za el excedente que el productor directo acumula, puede 

·. obtenerlo cambiando el producto de su trabajo por el so

brante que le queda al campesino que necesita una. vasija. 

!!e organiza un trueque de productos que inicialmente de-... 
b!o concretarse a satis~acer las necesidades de los -

miembros del poblado. 

Pero a medida que se logra u.na mayor estabilidad 

econ6mica, y con ella cono consecuencia 16gica, una·. 

mayor producci6n, el excedente aclnnulado obliga a am-

pliar la activilad cambiaria. Ya es posible incluir a 

otros grupos hunanos q-..ie viven en lu~nros cercanos, en 

este interc:i:ubio; por ejenplo, quienes se dedican todavía 

n la caza y a la rec.olecci6n, ellos pueden en determinado 

momento, cambiar una cantidad de carne por productos agrí

colas o por utensilios. 
·- -- • - • - oW - 4 O• o • 



.Cuando la economía productora de alimentos ha al

canzado un nivel d~ desarrollo en· el que la producci6n 

supera las necesidades de sus productores, se acumula 

un excedente cuya comer~ialización permite un acelerado 

-progreso económico, éste propicia a su vez, un avance 

científico-técnico que transforma la vida humana. , 
La historia enseña que ú.nicamente cuando se lo-

gr6 satisfacer la necesidad alimenticia, se abrió an

te· la humanidad, una amplia perspectiva de desarrollo. 
; 

El progreso económico que se deriva de la revolu-

ci6n neolítica, trae como consecuencia que se sucedan 
J 

uno tras otro, una serie de descubrimientos técnicos y 
1 . 
! 

científicos, que abren nuevos cauces a la vida humana, 

en ellos se apoya la marcl1..a. posterior de la humanidad. 
¡· 

v. Gordon Childe, ·explica que " Entre los años 

6.000 y 3''.000 a.c., el hombre a.:pr3ndi6 a aprovecl1ar 

la fuerza del toro y la del viento, invent6 el arado, 
. / ,, ! 

el carro de ruedas y al bote de vela; descubrió los 
i . 

proceso!s qui.míe.os necesarios ]?ara b3neficiar los mi-
1 

nerales de cobre y.las propiedades físicas de los me-
.' 

! ' 

tales y empez6 ·,a elaborar un calendario solar preciso. 

De este modo se encontraba habilitado para la vida ur

bana y tenía allanado el camino hacia la civilizaci6n, 

ln cual requiere de la escritu.~a, del procedimiento de 

computar y de patrones fijos de medidas, como instru-
, . 
¡ 

:!\ 
i 

,¡ ~ 

/! ~ 
!· ,, 
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mentos de una nueva manera de transmitir el conocimien

to y de ciencias exactas. En ningdn período de la his

toria, hasta los días de Galileo, fue tan rápido el pro

greso del conocir:iiento, ni fUeron tan frecuentes los des-

·cubrbientos de gran alcance." (•) 

La evoluci6n de la humanidad se inscribe en un 

. proceso de p~o3reso continuo. Esta etapa neolítica 

transforna el ritmo de este progreso, si antes fue len

to, a partir de ella se manifiesta, especialmente en el 

terreno de los logros materi~les, con extraordinaria ra

pidez. 

La Revoluci6n neolítica, cambia radicalmente la 

vida humana, no de manera repentina sino a través de 

un proceso muy largo, que abarca toda una etapa hist6- · 

rica·. Es el período en que se gesta el embri6n que alum

brar! la posterior evoluci6n humana. Y fue en la capaci

dad de los seres humanos para dirigir la producción de 

sus alinentos, donde este embrión se incubó. 

(•) v. Gordon Childe, Los Orígenes de la Civilización, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1971, p. 131 • 

_"'"t... ••• -- -··--·- -·-- -- - ·- ••••• 
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na mujer en la sociedad neolítica. 

La vida en los poblados agrícolas no guarda se-

1!lejanza con la de los grupos de cazadores y recolecto~·:;·~ 

res del paleolítico, se ha producido un cambio cualita

tivo trascendental. La nueva vida es más propia de se-

res humanosº 

Las comunidades agrícolas son sociedades más ri-

cas, autosuficientes, enfrentadas a un CTundo exterior 

habitado por grupos hUI!lanos con mayores carencias que 

ellos, situación que los obliga a proteger el producto 

de su trabajo; su existencia misma está en juego si no 

cuentan con un sistema de defensa bien planificado, que 

requiere de construcciones importantes y también de la 

organizaci6n de los individuos que forman la comunidadº 

Las exigencias derivadas de su desarrollo, impo-
. 

nen la necesidad de una or~anizaci6n fuerte. Su existen-

cia gira alrededor de tareas comunales planificadas. La 

sociedad se consolida en su actividad colectiva 7 su 

tuerza reside en poder enfrentar organizadamente sus 

problemas. 

La relaci6n individuo-sociedad se da en una di-

mansión nueva, esta es una sociedad más evolucionada, 

con mayores exiBencias para sus miembros. 

--··· - - ·- -- ..... _ . ~ ·-· . 



La sociedad de agricultores neolíticos, está en 

una etapa de desarrollo, que demanda de todos sus miem

bros el méxino esfuerzo.. La·.·' mujer no puede estar al mar

gen de ests. exi[;encia. 

En un conelomerado social con econo~ía autosufi

ciente, todos sus ~ie~bros estén obligados a cumplir 

con alguna tar·ea, todas las necesidades deben satisfa

cerse dentro do la conunidad. Obtener con pocos recur

sos, un rendi~iento que satisfaga las necesidades míni

mas de la poblaci6n, s6lo es posible a base de desple

gar tula. gran actividad. 

A los hombr0s y a las mujeres de los poblados 

agrícolas, no debía faltarles nunca el trabajo, tenían 

siempre multitud de tareas que realizar, pero para la 

mujer, i~al que durante la etapa histórica anterior 

su compromiso existencial no ter.:iinaba al cumplir con 

determinadas tareas de índole económica, aun en el caso 

de que estas .fuesen muchas, tantas coma.para asegurar 

la satisfacci6n de todas sus necesidades. Ella, obliga

da por su condici6n biol6gica, sigue cu:n.pliendo con su 

tarea de reproductora de la especie hunana. Sigue sien

do responsable directa _de la vida de los hijos, ella de

be, además de parirlos, cuidarlos y protegerlos. 

Con el progreso econ6~ico alcanzado, la sociedad 

ofrece a sus miembros nuevas oportunidades, se puede -



elegir entre ser ~arpi~tero, tejedor, alfarero, etc. 

Todas estas actividades, a medida que la sociedad avan

za, van adquiriendo nayor importancia económica. Dedi

carse a ellas requiere, en consecuencia, de una mayor 

especialización y de una dedicaci6n completa, se valoran 

de acuerdo con su rendimiento econ6mico, y ~ste se mi

de según la cantidad y la calidad del producto obtenido. 

Cantidad y calidad son en Última instancia resul

tado del tienpo dedicado al trabajo. Produce más quien 

ded~ca a una tarea ocho horas, que quien le dedica seis 

o· cuatro. l1demás la cantidad de tiempo no única.mente sig

nifica mayor productividad' sino ~ambién una me.yor espe

cializaci6n, ~sta se logra a trav~s de la práctica, que 

a su vez repercute en la calidad del trabajo realizado. 

Quieu cuenta con todo su tiempo, sin interrupcio

nes, para dedicarse a un o.ficio, goza de ven.tajas que 

quien tiene que dividir. su tiempo en varias actividades, 

no tiene. La mujer como responsable de la procreación 

que es, no puede participar en i~aldad de condiciones 

que el hombre en las actividades económicas. En el cum

plimiento de las responsabilidades que sus funciones -

biol6gicas le imponen 4ebe gastar gran parte de su tiem

po y de su esfuerzo. 

El hombre solamente tiene la obliguci6n de dedicar

se a un oficio. La mujor se encuentra ante ~l, en desven-

. --·" - .-. 



taja, no puede ded.icarsa a un o!icio, sin interrupcio

nes; 16gicamente, las oportunidades para lograr un alto 

nivel de especialización, no son las mismas para la mu

jer que para el hombre. Ella est~ obligada a cumplir en 

forma simultánea con las responsabilidades que se deri

van de su cond.ici6n de hembra y de su condici6n de traba

jadora. 

En la sociedad neolítica, las mujeres debían parti

cipar en los trabajos particulares del grupo social al 

que pertenecían, pero al mismo tiempo se ocupaban de sus 

hijos; se embarazaban., pa..'t'ian, amamantaban, cuidaban a 

los mayores, esta era responsabilidad exclusiva de ellas, 

la otra res9onsa.bilidad, la de la producci6n de bienes, 

. la a.sUI!lía, de manera natural, quien podia dedicarse a, -

ello sin interrupciones, el que no se encontraba ocupa

do, pariendo o amamantando, cuando se requería hacer un 

trueque de mra cantidad· de grano o de una vasija, es de

cir, ol hombre; ~l no tiene impedimentos bioló~icos, na.-

4a le impide consagrarse exclusi varo.ente a una:· tarea eco

n6mica deter&inada, puede emplear en ello todo su esfuer~ 

zo, los logros que obtenga dependeran esencialmente de su 

capacidad. La mujer se· en~uentra en condiciones total:ncn

te diferentes, por· mucho inter6s que tenga en el oficio 

que desempeña, por mucho esfuerzo que dedique a hacer una 

vasija, un tejido, siempre está obli~ada a combinar esta 

actividad con las responsabilidades que emanan .. do su -



biolo3!a. L6gicamente su rendimiento no puede ser igual 

al del hombre; por muy capaz que sea, ella debe dividir 

su esfuerzo, debe eastar sti.' energí~ en dos tipos do 

actividad.es. 

Su quehacer vital - la esencia de la vida es hacer -

recorre líneas paralelas, su individualidad se escinde, 

cumple por una ¡-arte, co:lo individuo biol6gico, para lo 

cual requiere de un enorme gasto de energía, por la otra, 

como individuo social, en este terreno se mide en sus -

realizaciones y resultados con el otro individuo ~ue in

tegra la e~pecie, el hombre, que no tiene oblig~ciones -

especiales derivadP.s de sus .funciones biol6gicas. La mu

jer se encuentra en la sociedad en una situaci6n desven

tajosa. 

Esta desventaja laº lleva a ocupar un lugar secunda

rio dentro de la sociedad. A medida que los logros ao

ciales, a los que está totalmente integrado el hombre, 

se a~plían, la disparidad de condiciones ~ntre a.:!nbo~ -

se hace más evidente. Ello significa la marginaci6n de 

la mujer, en consecuencia la desigualdad va. en aumento, 

en proporci6n a los nvanceSquc la sociedad alcanza. -

Cuanto más avanza la sociedad, ~5s rolcG~da queda la mu

jer. Be crea un abis~o entre condición femenina y condi

ci6n masculina. 

A pesar de ello, o quiz~s, a consecuencia de ello, 

•• - - -- - -·--·. ·- ... o1_ •• --~- ,_ ---- --- -·- - - ·-· •• 



se habla mucho de la destacada participaci6n de la mu

~er, en esta etapa de cambio sustancial para la huma

nidad. Se llcGa a decir que fUeron las ~ujeres, quie

nes descubrieron la agricultura~ así como también los 

diversos oficios que durante la etapa neolítica, adqui

rieron importancia econó:nica. 

ta participación de la nujer en todas estas tareas, 

segura!i1ente sie2prc fue muy importante, la mujer no ha 

estado nunca ausente de la productividad, y su partici

pación en los cooienzos de tedas estas actividades, de

bi6 ser muy destacada. Pero atribuÍI' a una parte de la 

sociedad descubrinientos a los que se llega a trav~s · 

del esfuerzo de generaciones de seres humanos, resulta 

exagerado; posiblemente sería m~s acertado, ver estos 

avances, como logros sociales, que se aloanzru1 en el -

transcurso de una evoluci6n en la que se encuentra 

involucrada l~ sociedad.en su conjunto y en la que las 

mujeres debieron participar como indivici.uos de esa so

ciedad, igual que los hombres, de acuerdo con sus po

sibilidades. 

Si bien, no es posible ignorar que la participaci6n 

social de la mujer sie~pre ha estado condicionada por 

su papel de responoable directa de la reproducci6n de 

la especie humana. 
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La imagen de la mujer en la sociedad neolítica. 

Aun cuando la revoluci6n neolítica cambi6 ra-

dicaL"D.erite la vida de los seres hu.'!lanos, en las co

munidades agrícolas, la imagen de la mujer sigui6 -

girando alrededor de su característica central, su -

~apacidad de producir vida. 

La mente humana se nutre de experiencias, las 

ideas son resultado de sus vivencias, y siendo la mu

jer eleraento esencial en la procreaci6n, es natUraJ. 

asociar su imagen a esta idea. 

Las grandes transformaciones producidas por la 

práctica de la ae;ricultura, no :modifican la id.ea que 

la humanidad he. desarrollado sobre la mujer. Al con

trario, ~sta se fortalece con la nueva realidad exis

tencial. Sí antes la mujer se reproducía lo mismo que 

los animales, 'ahora ya n.o son solamente~ los animales 

los que se reproducen, es la tierra misma, la que a -

~agen y semejanza de la mujer genera fruto. Su ferti

lidad es· la máxima esperanza, en torno a ella gira la 

vida de las gentes que habitan los poblados agrícolas, 

de ella depende una buena cosecha, una alimentaci6n su

ficiente, la reserva necesaria para obtener productos 

adicionales. 

- - .. ·--·-- -~ - . ·---··· -· 
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La fertilidad de la tierra pasa a ser la preocupa

ci6n fundamental; el único camino posible para garan

tizarla, es invocándola a trav6s de la fertilidad que 

emana del cuerpo de la mujer. No existe para el nivel 

de desarrollo alcanzado por los poblados ngrícolus en 

eata etapa neolítica, otra posibilidad. 

La tier!'a es la naravilla que se :ia abierto para 

proporcionar alimento. Pueden acercarse a ene miste

rio a trav~s de la mujer que se abre para producir -

vida. Y la representaci6n de la mujer fértil, la mu-· 

jer sexo, se multiplica como nunca antes. No hay po

blado agrícola, donde las investigaciones ar~ueol6gi

cas no hayan puesto al' descubierto infinidad.de esta-

tuillas representando la figura femenina. J:'ara elabo

rarlas se utilizan las nuevas técnicas, ahora se ha

cen modelándolas en arcilla, y lo mismo que en: la -

etapa hist6rica anterior, se enfatizan sus caracterís-

ticas seJ....'UalElEI. La mujer es esencialme11te sexo, se valo

ra en relaci6n a sus funciones sexuales. En esta fase -

del proceso hist6rico, es difícil, se podría decir que 

todavía imposible, valorarla de otra r:ianera. Pesa de

masiado su presencia bio16gica. 

Se esta muy cerca de la naturaleza, se vive en ín

tina comuni6n con ella. Se es,. en esencia, fundamental-

mente naturaleza. 

. ... - -·· ·-· -· .. - ----- ..• 
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En el universo neolítico, la mujer sigue manifest~

dose como el principio nntural por e::::eelencia, en ella 

la naturaleza se nuestra como la substancia vital que 

sostiene la existencia; los procesos físicos ligados 

a su aparato reproductor, inquietanc 

ta concha de caurí, que como se seña16 anteriormen

te, guarda una gran seCTejanza con la vulva femenina, se 

convierte en un codiciado amuleto, en ella se e::x:presa 

la idea de fertilidad. Id.ea nod:il en torno a la cual se 

mueven los intereses hu.~anos. Fertilidad es, en princi

pio, alimento, satisfacci6n de carencias básicas. La -

concha de caurí, lleg6 a tener carácter sagrado. 

La imagen de la mujer se asocia a la noción de ; 

fertilidad, es decir, de producción. Obten.er una pro

ducci6n sufic:tente de alimentos, constituye la preocu

pación í'undamen:tal de las comunidades de UGricultores, 

que a trav~s ,de la nuje_r buscan propiciar la fertili

dad de los car.ipos. Este objetivo loo nuevo a reprodu

cir infinitrunente la ficsura femenin.:l. Hallaz~os tan -

:l!!lportantes como los de Chatal Huyuc, nos lo prueban. 

En las viviendas de este poblado, se han encontrado fi

gurillas feneninas, realizadas en arcilla y trabajadas 

de una manera muy burda, se hallan colocndns en hendi

duras hechns en lna paredes, auténticos nichos, donde 

indudablenente se las instalaba para ser veneradas. 

- ~· - - ----. .. --~- . -- ··-~--- ~·-- -- - ·-···· ·• 



La manera como est5n trabajadas estas figuras, su 

tosquedad, que denota ausencia de dotes artísticas es

peciales, es indicio de que su producción no era eli

tista, cualquiera podía hacerlas, se necesi·caba única

mente sentir la necesidad de tenerlas cercao ~ contra-

posici6n, en los santuarios del mismo Chatal Huyuc, se 

han encontrado estatuillas femeninas elaboradas con gran 

esmero y cuidado, ~stas debían estar hechas por especia

listas; generalmente se trabajaban con ~cilla o piedra 

pulimentada. Representan ~ujeres en el monento del par

to, también aparecen juntas una nujer adolecente y otra 

de edad madura, a.nbas con sus características sexuales 

muy acentuadas, enfatizándose el contraste. icuulTiente 

es notable la frecuencia con que aparece la ina.r;en de la 

~ . d l m b·~ · ' tu · t mu~er esnuca. ~an ivn en es~os s~n urics se represen an 

reiterad.amente fig:uras i'eraeninas muy estilizadas, que pa-

recen dar vid~ a al~uno~ animaleo, entre otros toros y -. 

leopardos. Chatal Huyuc, según las investig::.cio~es reali-

za.das, puedo fecharse entre 7 y 6.000 aiiofl a.n.e. Eviden

temente este es un eje~plo muy claro de la sisnificación 

que la muj ~r tenía en la socieclad neolítica. 

Ganjadareh, es otro de los lugares importo.ntes donde 

se hnn encontrado ~bunda.nten figurillaa te mujer, con la 

peculiaridad de que nior:ip1 .. e aprirocen clesnutlao., 

En Jarmo, está tambi6n profus~~cnte representada la 

efigie de la mujer, aquí se hae~an pref~r-e~t~~~~~o_d~ ar-
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cilla, y además de aparecer desnudas seSlñ&laba su es

tado de gravidez ava_~zada. 

En algunas tw~bas se han encontrado pequeñas escul

tlU'as femeninas, hecho que 8videncia que ta:tbién existía 

intar~s en que la ~asen de la ~ujer aconpaiiara la muerte. 

Todo nos indica que se recurre a la figura de la mu

jer, co~o si~bolo de ese poder superior, que se considera 

capaz de ~acer que se ~roduzca,, los bienes necesarios pa

ra poder subsistir. Con la efi.gie femenina se expresa el 

deseo de que los animales se multipliquen y la tierra pro

duzca ·una cosecha abunda..'"lte. 

La mujer repreaenta el principio d8 la vida, en ella 

se origina el ser, es la imagen viva de la fertilidad, es 

16gico convertirla en sí~bolo, ella representa la fuerza 

que crea la vida, entra coLsecuente:r.8nte en una dimensión 

sagrada. Las diosas de la f e~tilieac ~e rgpresentan a ima

gen y semejanza de la mujer. Ello confiere a la mujer real, 

una categoría es?ecial, que la sitúa por encima de quien 

con ella co~parte la d~alicad hmnrna.. Este, que se sabe 

hijo de ella, enfrenta la necesidad de establecer una -

clara di~eroncia, entre la nujer que tiene cerca y la dio

sa que venera ~ ~~bas poseedoras de ln nis=a imagen -. 

Pn.ra. relacionarse con la mujer dcb~ buscar el &ibito 

en que pueda estar a su altura, sin menoscabo para ~l. Es

te lo encuentra frente a la mujer que no es madre ni diosa, 



¡. 

la mujer que es sexo, la mujer que ea cosa que propor

ciona placer. ·Es en este terreno que el hombre constru

ye su relaci6n íntima con la persona que comparte con 

'l su eY..istencia. 

?ero esta relaci6n se da en un contexto social, que 

coloca a la mujer real muy por debajo de su imagen de dio

sa venerada. En una sociedad productora, como es ya la so

ciedad neolítica, al fr..dividuo se lo valora. por la canti

dad y la c3.lidad d.e los bienes ma·teriales que produce, no 

por la vida humana que crea. Producir vida humana no pro

porciona conida. A esta nanera de producir no se le reco

noce categoría econ6mica, en consecuencia el esfuerzo que 

a ello dedica la mujer, no se valora. El tiempo que la mu

jer dedica a.producir vida, lo resta a.1 que destina para 

creru.~ bienes <le consw~o. Lll su calidad de individuo eco

n6micauente productivo queda muy por debajo del hombre; 

el resultado tle su productividad está condicionado por 

sus peculiar8s funciones biológicas. 

Las opciones de desarrollo que toda 3ociedad produc

tora ofrece a sus nie:i:.lbros, se dan dc:1tro de su aparato 

económico, 16gicu2ente son uayores para quienes partici

:pD.n raás activamente en 61. J:n consecuencia la~ oportuni

dades del hombro en la sociednd se oJnplÍnn en la misma 

proporci6n en que se reducen lns de la mujer. 



CONCLUSIONES. 

Todo el proceso de reproducci6n de la especie humana, se ve-

rifica dentro del cuerpo de la mujer. Este hecho tan natural, -

.ha sido decisivo para la humanidad. A conferido a los individuos 

una categoría social distinta, acorde con su sexo. Categoría que 

se establece a partir de la responsabilidad que cada persona asu

me al cUi~plir su 1'unci6n reproductora. 

El hombre enfrenta su responsabilidad en la procreaci6n, s6lo 

a través de un conpromiso social alcanzado después de una pro

longada evolución cultural. A la mujer de manera natural, le co

rresponde la responsabilidad prinera, ella es el instrumento re

productor, el vehículo que la naturaleza utiliza para la creaci6n. 

De manera espontánea, la tarea reproductora queda en sus manos. 

El esfuerzo que se necesita para cumplir con esta responsabili

dad, coloca a la mujer en una situación social desventajosa, pe

ro ~sto sucede de una nanera tan nat"'J.Xal, se da tan desde siem

pre, que es difícil reparar en su significaci6n hist6rica. 

Durante el Período Paleolítico, la actividad reproductora de 

la nujer, entra dentro de lo inexplicable. Posteriormente,cuan

do la Revoluci6n neolítica. convierte a los individuos de re- -

colectores_. en productores, el esfuerzo, la responsabilidad 

que la procreaci6n de~anda de la mujer. no se valora, no se con

sidera trabajo porque no produce bienes de consUI!lo, en conse

cuencia, como individuo social 9 la mujer queda en un segundo 

plano. Situaci6n que aún perdura, porque sesui~os actuando guia-

dos por nuestras impresiones pri.ID:~:t'ª~•--. ___ ~---- _ .. .. •. _ . __ _ __ 
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Las raíces que so·stienen el presente que vi

vimos, penetran en lo más profundo de nuestro ayer. 

La desigualdad entre hombre y mujer se remonta al ori

gen animal de la especie humana. Nuestra condici6n de 

primates se enseñorea sobre el perfeccionamiento cul-

· .:J:. tural alcanzado. 

La labor que en el proceso de reproducci6n de 

la especie 1 cumple la mujer en calidad de hembra, la 

margina del ritrrio de desarrollo social, que el hombre 

si puede seE;Uir libremente, porque su condici6n de ma

cho no le impone ninc:una obligaci6n especial. 

No se puede olvidar que el ser humano es s6ló 

un primate, que se distingue de los otros de su mismo 

grupo, única.nante por ciertas características especia~. 

les que le permiten un desarrollo superior al exclusi~ 

VaI!lente anirlal, y por medio del cual, alcanza su con

dici6n humana. Todo el proceso de desarrollo hist6rico, 

tiende a alcanzar un nivel cada vez más alto en este -

humanizarse, en este esí'uerzo por superar la animali

dad original. Pero este proceso es lento y difícil, 

desprenderse del condicionamiento que se oriGina en 

el sustento material de la vida, no es f&cil, requiere 

de un es.fuerzo tan prolong~do que s6lo es posible me

dirlo en tiempo hist6rico. 
··-----· - --- -·· --··-----------·- ··-· ... 
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El individuo, en una perspectiva histórica, es s6-

lo un instante de humanidad, un instante s6lidamente 

encadenad~ a los que le precedieron y a los que le se

guirán. Pero este individuo es la esencia de la histo-

ria, que precisaJ!lente por ello es historia de la humani

dad, ente~d.iendo por humanidad el resultado de una suma 

de individualidades, es decir, una suma de valores náxi-

mos e iguales. 

Es ese individuo que en el proceso histórico, re

presenta tan sólo un instante de realidad, el que sos

tiene todo el andamiaje de la vida, es decir de la his

toria. Y sí estudiar historia, es preguntarse, que ha 

hecho esta humanidad de la que formamos parte, es con 

la finalidad de conocer, para superar lo realizado, y 

así,· alcanzar logros más elevados, que en Últi.na instan-

cía deben ir encaninados a mejorar la existencia del ser 

humano, entendiéndolo, en principio, como persona en

frentada a una problemática existencial particular. Ello 

debe conducir a concretar realidades alrededor del indi•· 

viduo como tal, evitando caer en abstracciones globaliza-

doras. 

La vida hmnana debe ser vida plena, feliz, satis

factoria, para todos y cada uno de los individuos que 

conforman la hunanidad. Y en esta problemática, en esta 

búsqueda de condiciones 6ptimas para todos los indivi

duos, est6. inscrita la preocup_::ici6n __ por _ ªEl.°l?e::_ p_o_r~:U~ · 

ln mujer tiene un lugar secundario en la sociedad. Y 
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es el pnpol que cada individuo do acuerdo con au sexo, 

jueea en el proceso de reproducci6n do la especie, el 

que marca la diforcnci~ inicial~ 

La mujer rospcndicndo a un ccndicionamionto biol6-

gioo, ha asumido a lo largo de todo el desarrollo hia

t6rico, la re~ponzabilidad do reproducir n la eopecie. 

Esta tarea no ha to:údo nunca carácter oocial, se ha. 

vinto oio::ipI'o como un deber particular de cada mujer. 

Sí la mujer se reproduce, es normal que se reproduzca, 

se ha aceptado esto hecho sin cuestionarlo, y a partir 

de 61 se ha valorado a la mujer, tomruido en cuenta úni

camente, lao funciones de su cuerpo que se relacionan 

a su sexo. 

Dura.nto millones de afios, los seres huma.nos han te

ñido de la mujer una idea sustentada en ol prodo~inio 

de vu presencia sexual. Cambiar cota idea oo u.na labor 

extraordina.;riamente di . .fícil. La eoencia humana se iz:l1:' 
, 

p:rc(5na de una r.io.nora de ser y do ver lo.a cosan• que ::·:·: 

permcan al individuo sin que éote se aperciba de ello, 

es por ~sto que los cambios internos son tan difíciles, 

s6lo se logro.n a través de Wl esfuerzo tenaz que muy po

cos individuoo son capaces de realizar por DÍ min;1os, a 

las mayorías debe ir:iponerselo ol desarrollo social. 

Pero a pesar de los grandes c~nbios materiales lo

grados por la humanidad después del descubrimiento de 

. - •. - - - - - - -· -· ' - . ' _-d.,. - • - - - --· ... -- - ,__ - - - - - ·- .••.. 
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la agricultura, seguimos arrastrando todo nuestro con

dicionamiento ori¡;inal, "Tanto en nuestra estructura 

física como en la psíquica llevamos estampndo el sello 

inconfundible de nuestro hu,ilde oriGen. Todavía actua-

moa - y pensamos - en la misma forwa en que lo hicieron 

aquellos prineros hombres que no dejaron tras de sí do

cumentaci6n escrita :i. ( •) 

Es fácil cuando se logra un cierto nivel técnico y 

científico alcanzar nuevos y más elevados logros mate-
"' 

riales; los Últimos milenios, el período que llana.~os ci-

vilizaci6n es una prueba evidente de ello. Pero este pro

ceso civilizatorio ha significado muy poco para el pro

greso del ser humano cor.i.o individuo, seguioos actuando 

guiados por nuestros instintos primarios. El tic~po que 

nace.si t6 la humanidad· para producir canbios substancia

les en su estilo de Yida, fue tan largo y por ello pesa 

tanto, que el período Último, que consideramos civiliza-. . 

do, y del que podrÍB.:'.!los esperar trans.formaciones impor

tantes, es s6lo una parte insi5nificante de la vida hu

mana en el planeta Tierra. Tan insignificante que toda

vía no ha podido producir cambios significativos en los 

individuos. 

(•) A. Houghton Tirodrick, El Hombre Prehistórico, 

Fondo de Cultura Econónica, f1éxico, 1976, p. 25. 
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La civilizaci6n comonz6 hace únicnr;icnte cinco mil 

años, en este lapso do tiempo, la humanidad ha hecho 

muc!los intentos por IJejorar, y segu_ra.msnte ha obtenido 

logros importantes, pero todavía. falta 11ucho por hacer. 

Fueron muchos los años de aprendizaje, y este aprendi

zaje se i:lcrustó en el ser huam.no durante generaciones, 

dejándole huellas difíciles de oorrar. 

Huellas marcadas por las experiencias primeras, por 

la observaci6n y la prá.ctica cotidia.."'13.s, que calan en 

el individuo todos los días de su viQa y se van hacien

do tradición. Tradición que ha perdurado no por siglos. 

o milenios, sino por millones de años, tantos que hasta 

se hace difícil darse cuenta de que la mujer ha vivido 

durante toda la historia de la hu.r.la.nidad, una situaci6n 

injusta, en la que su·condici6n de ser humano se ha vis

to menguada. 

Tan es a~!, que como individuo no cuenta, no tiene 

un YO propio y auténomo. ES, solamente a través de su -

cuerpo, pero no a través de la capacidad creadora inhe

r.ente a su cerebro humano. Sus :posibilidades de desarro

llo como ser pensante se le han negado; se la ha consi

derado cuerpo, es decir se la ha considerado COSA. 

Esta situaci6n se ha venido arrastrando durante 

todo el proceso hist6rico. En la prL~era etapa, cuando 
el ser se adapta a su medio ambiente, existe solamente 

--- -- ~ - - - - - .... ' . 



una desigualdad natural, originada _pn:·lns caracterís

ticas distintivas de ca.da sexo. A partir de esta de

t::ibl!aldn::i natural se va fornundo en la sociedad la ;h 

imagen de la mujer, imagen en ln que predomina el as

pecto más relevante de la naturaleza femenina. Se pien

sa a la :nuj er en relación a sus .funciones se;ruales; es 

normal que así sea, porque en una sociedad pobre, que 

inicia apenas su desarrollo, la riqueza del cuerpo de 

la mujer resulta espectacular, ocupa en el mundo de la 

naturaleza un lugar preponderante, nlla crea la vida. 

Este hecho confiere a la .mujer una posición especial, 

ventajos~, que la coloca po~ encima del otro individuo 

humano. 

Pero al mismo tiempo que se reconoce en el indivi

duo de sexo. femenino una categoría superior, la mujer 

vive e:Lfrentada a un.a situaci6n desfavorable~ :Jus es

fuerzos, su gasto cotidiano de energía, debe dirigirlos 

a reproducir la vida humana, es decir a trabajar no pa

ra ella como persona, sino para otros, que desde el mo

mento que de ella nacen, por el mismo hecho de ser, son 

individualidades autónomas, independientes, a las que -

ella se debe durante largos afios, pero para quienes no 

existe una obli~aci6n natural recíproca, ellos no le -

deben nada, pero sienten la obiigaci6n de pagar esa -

"deuda inexistente"; es así que se crea alrededor de 



la mujer la imagen venerable de quien da la vida, a 

quien se le debe la vida; surge el 11ITO, y la repro

ducci6n de la imagen de la nujer aco~pru1a la historia 

de la hunanidad; se esculpen en piedra, se Eraban en 

las paredes de las cuevas, se tallan en hueso, cuando 

se aprende a modelar la arcilla, se trabajan en este 

material. En estas i..~ágenes se expresa el reconocimien

to a la superioridad del organismo fenenino; se repro~· 

ducen como homenaje a la vida, que tiene su origen en 

el cuerpo de la mujern 

Como consecuencia del cambio econ6mico que se 

produce a raíz del descubrimiento de la agricultura, 

se ahonda la desigualdad entre honbre y mujer. En las 

nuevas condiciones económicas, el hombre se suma a un 

desarrollo social acelerado, en el que la mujer no 

puede participar en igualdad de condiciones. Ella si

gue reproduciendo a la especie, gastando gran parte -

de su energía en la creación de nuevos seres humanos. 

En el nuevo .estilo de vi.da, con su necesaria especia

lizaci6n y total dedicaci6n, ella no puede jugar el -

mismo J?apel que el honbre, no cuenta con la posibili~. 

dad material, con el tiempo necesario :para dedicarse·· 

a un oficio determinado, tiene que combinar su activi~ 

dad econ6mica con su trabajo en la procreaci6n. 

, .... ·- .. -- ·-··--- ·---- ·-
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Los logros que la sociedad alcnnza, colocan a·la 

mujer en una situaci6n de inferioridad. Las nuevas cir

cunetnncias propician ya no s6lo la desigualdad de la 

mujer, sino tambi~n su mar¡:;inación. A medid.a que se -

suceden los nuevos descubrirrúentos que caracterizan 

a la etapa de desarrollo agrícola, la sociedad pro-

gresa, pero la mujer se rezaga. 

Logros técnicos tan importantes como el arado y 

la rueda del alfarero, anplían la perspectiva econ6-

mica de labores como la agricultura y la alfarería, 

dedicarse a ellas exige ya una entrega completa, que 

el hombre sí se·encuentra en situaci6n de dar, pero 

i~ mujer no. 

El perfeccionamiento técnico propicia el desarro-
~- :J 

llo econónico, pero también eY..ige de los individuos -

una especializuci6n mayor, circm1stancia que obliga a 

la mujer a reducir su actividad. Ella se encuentra -

obligada a participar en la actividad econó11ica de ma

nera ocasío~al. C~ trabajo tiene curácter·compleraenta

rio, la mujer seguirá modelando la vasija con sus manos, 

realj.zando labores secundaria::::; el avance teénico de la 

sociedad la va dejando marginad~. 

La sociedad a medida quo se pe:r·focciona demanda de 

todos sus miembros mayores es.ruerzos, les exige más. En 

estas circunstancias la desvento.ja de la mujer se hace 

. " ·- ... - .. ·- --· ···-- .. 

·- ·-·--·------------------~ ~-



132 

m!s notoria 9 y la aleja cada vez más de la posibili

dad de des:ll'rollarse como ser hu.:nuno !ntecro. 

En la sociedad neolítica, se da ya entre los in-

divieuos una diferenciación acorde con su sexo, que -

excede lo na:tural y alcanza categoría social. 

~1 hcmbre y la mujer viven ,.lD.3. situncién dife

rente, su evoluci6:::. r~ztórica, se dará en relaci6n -

a sus posibilidad~s de participación social: ilimita

das :para el ho~1bre, restrintidas para la mujt!r. 

La reproducción de la especie ~e considerar! ta

rea femenina exclusivamente, ello le permitirá al hom

bre adu.eb..rse de la actividad creadora. Con estos ci-
' ·:":.'.; ' . 

mientos se ha construido un mundo masculino, · eus ~xi.;;,; · ·•·• . 

tos y también sus trace.sos, son obra del hombre¡ la -

mujer no :ca· tenido todairía oportrmidad de inclinar la 

balanz~. La hu.i~anidad espera, y necesita, que la yar

ticipación de la mujer ayude a crear un mundo más jus

to. 

Si vemos l~ evoluci6n de lu humanidad· desde un pun

to de vista ~istórico, pode~os pensar que nos encontra

mos en un ni~el de perfeccionamiento, todavía muy leja

no, del que lnB posibilidades hu.i~anas permite avizorar. 

Claro, sí antes no caenos en nanos ce enferr.tos de po-

der que lo destruyB.11 todo, inclufio la hurmnidnd misna. 

En tiempo histórico, la civilización co::le:nz6 ape-

. ·- , __ . ·-- ··- -·-··--- .. 



-nan ayer. La problemñtica eY..istencial de la mujer, aún 

··no hn podido desprenderse de ou orir;en bio16e;ico. 

A lo lareo de todo el desarrollo hint6~ico~ se 

hn vioto vin ~xtrafiezn, que la perspectiva existen

cial de la mujer quedara reducida a procrear hijos, 

ne hn ncoptado como un hecho nntural, que su vida gi

rnra en torno a esta funci6n biol6~ica como Ú-"lico fin 

:¡ como única raz6n de ser y exiotir, Su totalidad co

mo individuo no se ha cuestionado, a la mujer se la -

ha visto solunonte. a través do su aportaci6n biol6gica, 

como s! fuorn una. m!quina pa.ridora, cuya vida cobraba -

sentido única~ente a t~avés de los hijos que.paría y -

crinbo.. 

Es a.si como la mujer ha quedo.do reducida a.· expre'""' 

S?:trse en .funci6n do individu!:llidades ajenas. Su vid.a 

ha adquir.ido si3nificación en relación a las vidas pro

creadas, es decir,1 · sa ha sustento.do sobre bases falsas, 

porque los seres creados, los hijost son entidades autó

nomas, que so desprenden de su origen para alcanzar su 

verdndora raz6n de ser - vivir su vida. -. Nadie puede 

vivir a trav6s de otra p9rsona, ní tan siquiera quien 

ln ha crondo con su cuerpo. 

Creru.• vida es secr.iramente la experiencia más extraor

dinnrin que un ser humano puede vivir, pero en esta ac

ci6n nltn.monte creadora, s6lo se nnnifiesta una parte de 



la riqueza que la mujer como persona posee; por eonsi

gtiiente resulta injusto que su existencia deba trans

cm·rir encasillada en su }Japel biolócico, que no pue

da alcanzar un desarrollo plu~al, rico, digno de su 

condición humana. LBllentablemente ésta ha sido la rea

lidad que ha vivido siempre la mujer. 

La sociedad ha dejado sola a la mujer en la tarea 

de su reproducción. Es esta gran respons·~;bilidad, la que 

ha impedido que la vida de la mujer se enriquezca, se 

abra a experiencias nueva~, distintas. 

Las consecuencias b.aÍl sido dramáticas, no s6lo pa

ra la muje:r, sirio tambi~n para la sociedad; e,l individuo 

más desprotegido ha sido el encargado de reproducirla, y 

no s61o físicamente. La formaci6n del ser humano ha es

tado siempre más cerca de la mujer. 

Se ha desperdiciado, igualnente, la aportación 

social de la mitad de la humanidad, y también, es muy 

importante señalarlo, se le ha inpedido al hoCTbre el 

goce de participar en la formaci6n del ser humano. 

Todo· ello entraña una g-ran injusticia. Toda la 

historia ha estado acompaiiada de esta grave injusticia; 

no es exagerado calificarla de un crinen de lesa-humani

dad. Porque reducir a un ser hunano a una sola de sus po

sibilidades de expresi6n, es mutilarlo; ello confic;ura 

un acto crininal. l~esn.rle a la tlUjer la oportunidad de 

.. - ' ··-- ·-··-· ---- .. 



aplicar todo su potencial creador, que es la caracterfs

tica básica del proceso hlll:lanizador del individuo, es 

negarle su misma condición hw:i~na. A lo largo de todo 

el proceso hist6rico, ha sido la mitad de la humanidad, 

la mitad femenina, la que no ha podido asumir plenamen

te su cond.ici6n humana. 

Cambiar esta situación es tarea urgente, que la 

humanidad debe asu,~ir sin denora. Sólo se logrará· una 

condición hunana verdadera, cuando se alcancen las cum

bres m~s altas de la igualdad entre los individuos. 

La vida alcanzará im contenido humano superior 

cuando dntrs individuos de diferente sexo, se establez

ca una igualdad real, efectiva, en la que hombre y mu

jer se reconozcan como complementarios de un proceso 

vital único. 

El desarrollo hist~rico debe sust~ntarse sobre 

individuos aut6nomos, capaces de desplegar todo su po

tencial creador. liebe expresarse en una relaci6n más 

justa entre.las personas, comenzando por la vinculaci6n 

f'unda:m;:;ntal que sostienG a la hu.raanidad; la que se da 

entre hombre y nujcr. Esta as la relaci6n social pri

mera, afecta a todo3 los individuos, independientemen

te de su raza, nacionalidad, clase social, etc. Uejorar 

esta ~elaci6n inicial del ser ·hu~ano es esencial para 

.. --- ·-- -·-- --- .. 



que sobre ella se cimente cambios decisivos para la humanidad. 

El progreso social debe materializarse en un respeto totªl 

para la mujer, como ser humano, como individuo aut6nomo 9 capaz 

de ser por ella misma.. Ello obliga a una solidaridad social ha

cia la tarea reproductora de la nujer, solidaridad que en pri::le

ra instancia. debe concretarse en la responsabilidad compartida 

de la parejaº Es en la base misma de la relaci6n hombre-mujer, 

donde debe iniciarse el gran cambio soci:ll. Es necesario acabar 

con la desigualdad entre los individuos de distinto sexo, como 

salvaguarda de la dignidad de la mujer como persona, como ser hu

mano, y tambi~n para propiciar un desarrollo más hU!!lanizaclo del 

hombre. 

Establecer relaciones superiores, es decir, llenas de contenido 
1 

huma.no, de solidadridad, de respeto, alejadas de la animalidad pri

maria, ·será más gratificante para todos. S6lo as! ser~ posible el 

desa.iTollo de seres humqnos íntegros, respetuosos de sus diferen

cias 1 enriqueciéndose en ellas; creadores de unP. hurrranidad supe

rior, que se valore no en bienes materiales, sino en calidad hu-

mana. 

La humanidad alcanzar~ niveles superiores de humanizaci6n, 

cuando est~ en posib:f.lidad de lograr que la mujer tenga un.a pai........_ 

ticipaci6n social a.l mismo nivel que la del hombre. Fara ello es 

necesario que el hombre asuma plenamente su responsabilidad en 

la reproducci6n de la especie, y se creen las condiciones mat~ 

riales necesarias, para que en un.plano de igualdad efectiva, sea 

posible establecer entre hombre y mujer una relación digna, esto 

quiere decir, una reJaci6n entre igutles • .La vida humana ·sa·bene--- ·· 

!iciar!·grandemente con ello. 
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