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1. INTRODUCCION 

En los últimos años Cde 1970 a la fecha)' ha habido un gran interés por los te

mas que tratan la problemática femenina, el acervo bibliográfico es muy amplio 

e inagotable: la mujer y la polhica, la mujer y la sexualidad, la mujer y la 

familia, la mujer·y su participación económica, la mujer y la fecundación, la 

mujer y el cambio social. 

Evidentemente esta irrupción de la mujer como sujeto de estudio en las ciencias 

sociales y demas discipl in•• se debe funda ... ntalmente a los camios que han ope

rado las fuerzas productivas. 

1.- El desarrollo industrial ha ofrecido una serie de trabajos remunerados pa

ra las mujeres, particularmente en el sector de los servicios y el comer

cio, y en 11enor escala en los servicios educati~os y médicos. 

"En un lapso de 40 años, la población económicamente activa femenina CPEAF) 

se ha ir\crementado en nuestro pa{s de manera importante a ta vez que ha su

frido una profunda trasformación principalmente en las actividades agrlco

las, ya que en 1946 el 50% de la población fe11enina económicamente activa 

se dedicaba a dichas actividades, mientras que en 1984 sólo se ocupa de 

ellas el 12X" ~•) De acuerdo al último censo de población de cada 100 

mujeres econ6micamente activas, 12 se ubican en el sector primario, 18 

en el .sector secundario, 33 en el sector terciario y 37 en actividades -

insuficientemente especificadas. 

z.- Los adelantos tecnológicos han disminuido el tiempo que las mujeres se de

dicaban al trabajo doméstico. (Esto no sucede con las nujeres que viven 

en las zonas pobres rurales y urbanas de Hhicol. 

FUEilTE: * CONAPO, Evaluación del Decenio de la l!ujer 1975-1985, p.35 



II 

3.- Los programas de plani.fi.cati.ón famH iar se han centrado fundamentalmen

te en la mujer. 

En 1970 cada mujer tenla en promedio 7 hijos, en 1983, el número des

cendió a 4 hijos por mujer,esta situación varia a nivel rural donde el 

promedio siempre es mh alto. 

En 1976, del grupo de mujeres en edad fértil Centre 15 y 49 años) el 

30.3% usaba algún m6todo anticonceptivo, en 1982, el porcentaje aumen

tó a 47 .n:. Aqul tambit!n se registra una diferencia entre las mujeres 

que viven en zonas urbanas y rurales siendo la participación de 58% 

para Las primeros. 

4.- Los avances en la medicina han logrado una mayor longevidad en la mujer 

sobre todo de Los 15 a los 49 allos. 

En 1975 la esperanza de vida para las mujeres era de 63.2 años para 1985 

t!sta ha auMntado a 66 años • . 
S.- En este siglo la mod•rnizaci6n ha llevado a que las muieres tengan un 

mayor acceso a la educación. ''En la década 1975-1985, se observa que 

La participación de la mujer en la educación se ha incrementado un 72.5% 

ya que pas6 de 6.9 millones de mujeres estudiantes en el ciclo escolar 

1975~1976 a 11.9 millones en el ciclo 1984-1985". <**> 

El acceso de la mujer a la educación ha aumentado, sin embargo la mujer con

tinúa estudiando carreras de las llamadas 'cortas• o Ucnicas, pues es sólo 

con la finalidad de trabajar mientras.se casa. l\sl111isD10, la enfermerla, el 

111agisterlo, el trabajo social y las carreras hu01anlsticas son las Areas don

de mh se concentran las mujeres, lo que revela que las mujeres continúan a 

travh de la ect.lcaci6n prolongando sus taroas maternales es decir cu111pl iendo 

con su destino biológico. 

C**) FUENTE: CONllPO, op. cit. p. 55 
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PDr otro l-*>· es Uiport.,.te selMl•r que,• pesar del increaento de l• mujer 

., l• ecb:1ci6n ., los ni~eles de l icenc:iatura, es -.ro¡ b•ia sy participaci.611. 

'"" 1'85 represent• sol .... te el o.zx respecto' del tot•l de l• pcibl1ci6n fe

_,¡,.. del ..-ts. <39:2 aillones>. 

Estos u•1ios er\ lo sociedod ..., originldo un •UMnto de la participaci6n 

f-ina en el •rc•<i:> .do tr..,.jo y en consecuencia caabios en los caaporh

aientos i..,ivicllale1 y en l• 01'9W1izaci6n social. Sin embargo,· estos no han 

gener.m uno tr.,sfo1'91Ci6n rldic.9l en la orgMizaci6n fl•il iar. 

IA fuilüi·si- siendo"" el.,...to aAs de cohesi6n social que necesita el 

Est..., J)llr• que trll\saita los 'Walores y roles social.,ente aceptados. Aqu\ 

se fo,_. socia.l e idMl6gicaaente los indi~iduos que constituyen a l• so

cieclllcl: soaetidos y -silatt~clos por las nonras de l"!speto y cbtdienci• que 

es ii.al a -orttar~. yiolenc:ia y opr<!si6n. Ha· h.t>ido c_..ios en las 

fuerzas prolilc:tiyas, pero la org-.iuc:i6n f•il iar ha variado '"'Y poco. 

En lo que H f"!fiere • la .,jer, existe toda UM •tmsfer• socio-cultural 

de dtsvalorizac:i6n Mc:ia lo - signifique feaenino o que tradicionalaente 

se ha asociado a las •caracterlsti.cas de la aujerft: delic..ta, sutil, inde

fensa, dtbil, -isa, callada, recatada, etc,. Al aisao tinpo, todas las 

instituciones soci.1les f-tll\ un prototipo de M1jer: aouella que se vin

cula con la Mternidad y que por el CO(ltrario niega sus t1<presione1 de in

dividual icllld.. En este contexto, el presente trabajo busca responde~ ~ ~. ~·

J>Ol. ~e s!. l_la hecho de l• Mtemi"-'I, pna lo cu1l se pl1ntea ca. hip6tr 

sis centr•l "": 

La Mtemid9d biol6gica SI convierte en un aito soci1l - -rece bejo de

tenlinldH condici-s hist6rius .,.. -.!quiere connotaciónlts idool6gicas 

que sirven para justific:1r un dtterainado orden social, a tr1vfs d9 ciertos 

111c111iS1Gs (lo f•ilia, ...,c:aci6n, aedios di! eo..,.icaci6n, etc.) - posi

bil it., su repl'DliAc:ci.6" y reforE•iento. 

~ igual fo~, se pl-.tt"' COlll abJetivos del trab1jo los siguientes: 
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OBJETIVO GENERAL 

Anal izar y explicar el origen del •ita de la Htemidad, la canceptualtza.

ci6n que de esta últiH 11 ha hecho a lo largo de la historia • idantifi• 

car los Hcanismos sociales a travh ele los cualH se ....,roduce la •te.

nielad co.., un aito. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Expl !car de quf aarwra el ai.to de la •ternidad .25!!!.!!.· l• p11rti.c:ipaci6n • 

econóaica de la 11MJjer en la repromicci6n del c.,it1l ;..,. 

Anal fiar de quf foraa la Mternidad peraite. reprocilcir tos valores y l'llr

.. , soc i1tes que ri.gen la condlct1 de 1abos ~ne ros. 

IdenHficar, 1n1l izar y eJCPl icar los v1lores sociales MS repreA11tattvos 

por Mdio de los que se expres1 la Mtemidad co911 un •ito. 

Por otra parte,la estructura del preunte trabajo l1 intogr., cinc.o -r

tados, el priMro se refiere a la teorta foinista y las ~tn de cono

cimiento que le dan cienti.ficic:tad, 1l aoviaiento feaintata y su inttrci6n 

en la lucha social y finalaente la crttic:a del aoviaiento feainista etxl• 

cano a la maternidad. 

En el capitulo ll se analiu la i11POrtancia de l• auJer y la aaternidad .a· 

Las sociedades primi.tivas, coao el instint_o de prese!'llac.i6n de la hffbra 

y el cuidldo uterno fueron fundamentales en l11 •-raci6n del llQllO SAPIBIS 

del reino aniul. Asi•\lllO, la •-ra c.., se desarrolla ta 90Ciedad ..-

triarcal y el nacimiento del patriarc..to. 

En el capitulo IU se estudl• la valorización de la 111J•r "' la histori• 

de la huunld1d. La uti.l idld que tiene para el sist- econ69ico en t6r

ainos de Ñquioa reproductor• de l1 especie y co911 los valores soc:ialH Ql'9 

deter•inan la acción feaenina, justHican y refuerzan l1 ali.enacl6n del 
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cuerpc femenino y la maternidad. 

En el capitulo ·1v ~e analiza qué son los mitas, la necesidad social de los 

ais1tas y c6eo pueden liberar o enajenar a los indivicilos. Las formas mAs 

representativas en que se expresa el mito de la maternidad; las pr¡cticas 

de violencia y' la maternidad no deseada que se expresa en la práctica -

del aborto. 

Final•ente, el cap hu lo V se estudia como et patriarcado ha alienado la 

matemidad y COll.O las nuevas técnicas reproductivas tienen como fin prescindir 

del útero femenino para mantener la especie humana. 

El último apartado se refiere a las conclusiones y alternativas. 

ENFOQUE f!ETODOLOGICO 

La herra•ieota te6rico conceptual que se util iz6 para anal izar el papel de 

la •aternldad en la sociedad patriarcal fue la teorta feminista, que se nu

tre del aarxi.smo, del psicoanAl isis, del existencialistRO, del anarquis.o y 
la teorla de la acci6n social. 

Se utilizó la teor1a fe~i.ni.s~a por ser la que permite conocer con •ayer -

rigor c\enttfko la problemAtica de la 10ujer. 

Resta seilal~r que para la elaboraci6n de este trabajo se e111>learon funda

•ontal•ente algunas técnicas de investigaci6n como la infor•aci6n docuHn

tal y bibliográfica, algunas entre~istas y la participación en el 110vi•ien

ta feminista, a travfs del grupo MUJERES DEL CHOPO. 

Apro'o(echo este espacio para manifestar •i agradeciaiento a la profesora Aaa

l ia Fischer Pfaeffle por el apoyo y orientaciones brindadas en la real i.za

ción de este trabajo. De igual for~a lo hago extensivo a aquellas mujeres 

que solidariamente aportaron un poco de s1, con la participación de sus vi

vencias como ami.gas y compañeras, con el apoyo, i.ISIJ)ulso y cr{tica para que 

finalaente culminara este trabajo. 



CAPITlLO I TEORIA FEMINISTA Y MOVIMIENTO FEMINISTA. 

1. TEORIA FEMINISTA 

El movimiento feminista surge en los pa•ses de capitalismo 
avanzado en las décadas de Los 60 1 y 70 1 en el momento -
que las mujeres se han iniegrado a la vida póblica. En -
La medida que las mujeres participan mAs en Area~ que his
tóricamente han sido marginadas van adquiriendo conciencia 
de su ser social: se hace transparente y visible la discri
minación social y cultural que ven\an asumiendo como 11natu
ra l 11. 

Las muieres que tradicionalmente se hablan distinguido por 
actuar pasivamente subvierten el orden familiar, social, y 

pot•tico con~irti~ndose en nuevos actores qu~ m~~ilizan 
por demandas espeétficas. 

As1 las luchas sociales no se pueden seguir inscribiendo -. . 
en la excl'usividad del movimiento obrero, existen otros -
actores sociales que también demandan un cambi¿ de Las es
tructuras de ppder y la distribuci6n de La rique~a. 

No es que el proletariado haya dejado de ser el fundaaento 
de La producci6n y por lo tanto del cambio social, sino 
que las formas de do~inaci6n actuales no se reducen a la 
explotación, existen diferentes mecanismos a tra~és de Los 
cuales se ejerce el poder y no pasa necesariamente por la 

relaci6n de explotación obrero - patrón. 

De acuerdo a Alain Tourain La dominación social adopta tres 
formas: en primer lugar asume la forma de integración: los 

actores sociales participan no sólo en el trabajo, sino 
también en el consumo y en La formación de los sistemas de 
organizaci6n. En segundo lugar, la dominación social adop-



ta la forma de manipulacidn cultural. El tercero se refie

r.e al control polftico. 

En este nuevo contexto de do~inacidn ,con6mica t .. alienacidn 
social apar~cen nuevos sujetos históricos que van cobrando 

presencia politica, ya no se trata de los viejos aliados de 
la clase obrera, son nuevas categorfas sociales co~ exigen
cias de legitimidad y reconocimiento ~ con demandas especf
ficas que alteran a las instituciones sociales del Estado. 

''Nuestra tarea consiste en reconocer la naturale2a de .la -
produccidn del poder y de los conflictos sociales nuevos, -

más que insistir sobre la fuerza de resistencia de a~tiguas 
formas de organizacidn social'11 > 

En un principio las organizaciones tradicionales del Movi
miento popular se vieron slmbrad~s por estos nuevos actores 
po(f ticos que se haclan visi~les por sus nuevas y variadas 

formas de or\¡anizacidn y •ovilhacidn; Entr.e estos nuevos 
sujetos histdricos que se han movilizado cobrando un g~an 

espacio politice est4n los estudiantes y las mujeres. 

La importancia polltlca del movimiento feminista radica en 
su critica a la vida privada y su vinculación con la esfera 
p~bl;ca. Las mujeres son los nuevos actores polfticos que 

se e•t•n revelando contra estas tres foraa~ de dominación, 
adquiriendo conciencia de la alienación de que son objeto, 
porque sobre la •arginacidn fe•enina est•n organizadas las 
instituciones del Estado: familia, escuela e iglesia. 

"Los nuevos conflictos sociales no se sit~an fuera del s;s
tem• de producción, s;no en el centro de fste. Se extien

den a nuevos terrenos de la vida social, pero solamente -
porque la información, la educación o el consumo est•n vin-
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culados más estrechamente que antes al terreno de la produc
ción"Zl 

La primera forma de organización que asumid el movimiento -
feminista fue los grupos de autoconciencia, donde las muje

res discutfan, criticaban y analizaban su cotidianidad, ella 
misma se analizaba y se hacia sujeto de conocimiento, se -

cuestionan los papeles femeninos tradicionales y las insti
tuciones que refuerian su marginación del mundo públi~Q•. 

Las mujeres comienzan a contruir s~ propia identidad por eso 
es que los temas iniciales son los que tienen relación con 

su cuerpo, la pareja, la familia, ta casa, etc. El movimien

to feminista se asume con rechazo y negación hacia todo aque

llo que lo enajena, por eso sus reivindicaciones no solamen

te se concretan en f gualdad de derechos y oportunidades sino 
que plantea la critica a todo poder jerarquizado y una socie
dad que est6 basada en el amor y la raidn. 

"Es por ello, ademéis, que el rechazo, la negacidn, sea la -

primera for•a de afirmación de la mujer hacia si mis••· El 
NO de la mujer consciente es el Sl hacia si misma; es la rei
vindicacidn del yo propio y la renuncia a existir solamente 
por y a travds de otros 11 .J) 

Poco a poco el mov.ioaiento fe11lni stl va cobrando iw:esencil -
politica y va adquiriendo nuevas formas de lucha, e11pieza a 
tener eco en la cultura. Las mismas organizaciones de iz

quierda se ven trastocadas por estos nuevos actores sociales 
que reivindican el cambio politice, las mujeres tuvieron que 
luchar contra quienes las descalifican como sujetos politi

cos. Fue necesario legitimar a ta mujer como, sujeto de es
tudio y a la sociedad sexista y patriarcal como objeto a 
trasformar ante aquellos que persistian en los modelos de 

3 



análisis de situaciones pasadas. fue necesario ¡eivindicar 

la autonomla del mo~imiento ·f~minista en la medida que se 

conceptuallza~a y se •specificaba la problemática femenina. 
Al tiempo que el mo~imiento feminista logra su autonomla -
define su' lucha contra todas ·las formas de opresión que la 

enajenan y explotan. 

Asl a partir de una práctica concreta nace la teorla temints
ta que a diferencia de otras teorlas se nutre de las expe-
riencias de los grupos de autoconciencia y de la forma como 
empiezan a vtncularse con otros actores pol\ticos. 

En el mismo trayecto y de manera paralela las mujeres de las 
academias empiezan a cuestionar las grandes verdades de las 

diferentes disciplinas cientlflcas. 

Existen ~arias corrientes de conocimiento que ha retomado ta 
teorla feminista .. para la construcción de su objeto de estu
dio~ et aarxismo, et psicoanálisis. Ta•bi~n el pensaaiento 
anarquista, de la acci6n social y el existencialismo tienen 
incidencia en la teorla feminista, sólo que para el presente 
trabajo retomare•os las dos primeras. 

El marxismo ha sido una de las corrientes que mAs ha influi
do en la formaci6n del pensamiento feminista. En el Origen 
de la familia la Propiedad Privada.y el Estado, Engels in~a
lida todas aquellas teorlas que asegurab~n la inmo~ilidad de 
los seres humanos, pues cuestiona la unive~1•11dad de la fami
lia patriarcal y la subordinación y opresión de la mujer. 

Sin embargo a la luz de los nuevos descubrimientos etnográ
ficos y el avance de la teorla feminista existen algunos as
pectos que no alcanzaron a analizar. Primero, si la propie• 

dad privada es la causa !undamental de la opresi6n femenina 

4 



al desaparecer hta, la igualdad e~tre los sexos serla po
sible; aún más en la clase obrera la mujer no es oprimida 
porque no existe propiedad. 

Al no penetrar en el análisls de gfnero y reducir el proble
ma de la mujer a la categorla de clase, no se entendla que 

para el obrero su objeto m6s inmediato para descargar su -

conducción de explotado es su mujer. Tampoco se comprendi6 

que la ideolopla de opresión y explotación se asumen en to
das las clases sociales, haciéndola propia a tr.avés de la 
reproducción de los ~alares sociales. 

Esta concepción que legó el marxismo a la izquierda, que du

rante años se ha enfrentado al movimiento feminista por con

siderarlo desvirtuador de la 'verdadera lucha de clases•. 

Segundo, el determinismo económico y los marxistas dog•Ati
cos han interpretado la teorta de acuerdo a sus creencias. 
Para ellos la estructura económica es la más importante y la 
superestructura es secundario pues cambiará al realizarse la 
transformaci6n de La base econó ... ica. 

Al separar economla e ideoLogla, estructura y superestructu
ra, Industria y familia; la reproducción ideológica y de la 
fuerza de trabajo resultó secundaria, la ~ida pri~ada, La 

otra esfera de La realidad, lo femenino resultó !t<lperf luo -
para el cambio revo~ucionarto. 

"En primer lugar, dado que La 1amilia era parte de la super

estructura y no la base· de la sociedad, la posición de La 
mujer en la familia se considera como un asunto ideológico. 
Y puesto que la ideologla estaba determinada por la economla 
un cambio de actitud hacia las mujeres tenla que esperar a 
que se produjera una transformaci6n de la base de la socie
dad. Y en segundo lugar, al quedar limitado el campo de la 



lucha politica al terreno industrial, los revolucionarios 

sólo estaban interesados en la posición de la mujer y no 
en su posición en el hogar•• 4' . 

Los deterministas al igual que Engels creian que sólo la -
Revolución Proletaria liberarla a las mujeres de su opre
sión. 

La teoria feminista ha retomado, criticado y construido di

ferentes categorias marxistas que permiten entender la si

tuación de la mujer en la sociedad capitalista. La produc

ción teórica marxista feminista ha sido amplia y ha 'aporta
do nuevos elementos relacionados con el capital y la mujer: 

el trabajo doméstico y la reproducción de la fuerza de tra

bajo, el mercado'al que se enfrenta la mujer, la producción 

doméstica no •ercantil, el consumo femenino, el trabajo 

ductivo y el no productivo, el valor de uso y el valor 
cambio, las mujeres y la lucha de clases. 

pro
de 

Una de las categorias que aejor explican la situación de la 
•u)er en el capitalis•o es la de alienación, que es retoma
da en este trabajo, porque es un concepto que permite enten

der la.actividad productiva de la sociedad y su desarrollo 
histórico, as1 co•o la forma coao las relaciones socl1les se 

deshumanizan a trav's de la producción de •erc1nc11s. "De 
•odo que la alienación y la relflc1cldn se bas1n en tres 
procesos relacionados. Pri~ero, en el trabajo hu•ano de 

producción de mercanci•s, la objetividad del Individuo en -

el •undo, se convierte a trav's de la expropiación de ·osu 
producto, en una actividad alienada. Segundo, al convertir 
la propia capacidad de trabajo en aercancias, su valor, co

mo el de cualquier otra mercancia, Se expresa en t~r~inos -

•onetarlos. Asi pues, las relaciones sociales dentro del 
proceso de producción asumen la forma de relaciones entre 
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cosas materiales. Tercero, mientras, que .una mercaricia 

tiene dos valores, el valor de cambio y el valor de uso, 

el capital se relaciona pri~cipalmente con el primero. Su 

interés en el uso de una mercancia se limita al hecho de 
que sin él no se venderia en el. mercado; y asf el interca11-

bio de. dinero aparece como la base ldgica y la finalidad de 
todo el sistema social'!. 5> 

Sin embargo el marxismo si bien es una teoria que peamite 

entender la vida politica y social, no toma en cuenta la -

vida privada y la sexualidad de los individuos, asi como -
la maternidad y las diferentes formas de alienacidn cultu
ral que reproducen los individuos en su vida privada. 

La segunda corriente que ha aportado elementos para enri
quecer la teoria feminista es el psicoanálisis. Freud rea
lizó estudios sobre la estructuración de la mente en el in
consciente con lo cual cuestionó seriamente la llamada !ra

cionalidad' de los seres humanos. Demostró como el ser hu
mano hasta en los actos más triviales está sometido a las 

tendencias contradictorias del inconsciente, que la ·volun
tad desconoce. Por otro lado sus contribuciones 1 la vid• 
sexual de los individuos dieron pautas para replante1r l• 
sexual\dad, pues sdlo era concebida en la reproduccidn bio
lógica. Para Freud la fuerza que mueve la actividad, los 
pensamientos y las percepciones provienen de la libido que 
es la energfa dinámica del instint~ sexual. En su teorfa -
sobre la sexualidad descubrió que ésta no se puede reducir 
a un sólo lugar, sino que existen varias partes del cuerpo 
que son muy sensibles. En la sexualidad infantil y sus 
fases, descubrió que las primeras manifestaciones sexu1les 

del niño y/o niña se dan al succionar el pecho, el dedo o 
el chupete. En esta etapa se da un segundo mo•ento: el ni
ño y/o niña experimenta un cambio al morder o masticar, el 
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placer se transfiere a los dientes. 

En el transcurso del desarroll.o infantil la zona que susti
tuye a la oral, es la anal, el placer erótico se va a con

cen~rar al momento d~ expulsar o retener las excretas. En 

la tercera fase que es la genital el niño.va a experiaentar 

~on mayor placer la masturbación. Estas sensaciones las va 

a acompañar de fantasias sexuales hacia su madre. ·As1 se 

desarrolla el complejo de Edipo en aabos se~~s, sdlo qu~ la 

niña lo .asume coao parte de una castración de sus genitales. 
Hasta la fase fálica el desarrollo psicosexual infantil es 
semejante para ambos sexos. Al entrar en la tase edipica 

la niña, de¿cubre la falta de pene, y minimiza su clitoris, 

desde este momento t3 niña e•pieza a sentir envidia del 

pene·, se aleja de la madre y desarrolli senti•ientos de in
ferioridad. Por lo tanto la envidia del pene constituye pa

ra Freud la causa de los trastornos neuróticos fe•eninos. 

Superarido estos co•plejos la nifia o el nifio entrarán en la 
f~se de sexualidad adulta basada en \os .genitales y defini

da heterosexu1l•ente. 

Para el nifio ~l conflicto se resuelve ~on la identificación 
del padre y para La nifta con la futura •aternidad, asf de
finida su fe•ineidad y por lo tanto la aceptación de su se-
xo. 

Las •ayores aportaciones de Freud han servido para vincular 
la teorf a polftica y social con Las reliciones se•uales, -
posterior•ente las feainistas ha superado ~on •Ucho sus es

tudios sobre la sexualidad fe•enina. 

La doctora Karen Horney ha de•ostrado co•o la envidia f•li

ca se debe a l~ valoración cultural que se dan al pene y co
•o el niffo a su vez desea tos sen~s •aternos, posterior•en-
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te envidiará a la mujer por su posibilidad de preñez, parir 

y amamantar. Además considera poco cientifico que la mitad 
del género humano esté en desacuerdo con su sexo. 

Al considerar el complejo de Edipo como universal niega, a 

la mujer cualquier otro tipo de realización que no sea la 

maternidad ya que debe ser asumida como parte de su feminei

dad. 

A pesar de las limitaciones en la sexualidad femenina la 
teoria psicoanalttica es una disciplina de gran utilidad pa

ra los fines del presente trabajo pues se ha ocupado del tra-
bajo de las madres y de los efectos de la crianza, o de la 
institucionalización de la maternidad. El psicoanálisis per
mite ir más allá de lo consciente y explica como ha pesar de 

lo racional que puede ser el no querer asumir la maternidad 
por las implicaciones sociales que representa, las mujeres -

mantienen el deseo consciente o inconsciente de ser madres. 

La teorta feminista también ha retomado los estudios antro
pológicos. El papel de las estructuras de parentesco en el 

nacimiento del patriarcado y como aón antes de que aparecie
ra la propiedad privada la mujer desempeñaba un papel subor
dinado. El intercambio de mujeres en las sociedades prt•i
tivas, sienta las bases de la futura desigualdad sexual de 

los géneros, en consecuencia las diferencias naturales no 
son la causa del derecho que tenian los hombres a disponer 
de las mujeres para intercambiarlas y en la imposición de la 
división sexual del trabajo, fueron las necesidades sociales 

y culturales que se impusieron sobre una parte de la natura

leza. 

El pensamie~to anarquista también cuestionó la desigualdad 
de géneros, en México por ejemplo a través del Partido Libe-. 



ral Mexicano se realizó un análisis de la realidad de la 

mujer, tan preciso y certero que aún tiene valid~z. Criti

caron la inmutabilidad de -lo~ ~alares tradicionales, la su
misión y dependenCia de la mujer al hombre, el documento va 

más lejos todavia cuando pone al descubier~o las relaciones 

sexuales en· la pareja, donde la mujer se prostituye a cam

bio de la manutención;. se cuestionaban las leyes porque 

consideran a la mujer una menor de edad y la entregan en 

prop~edad al esposo y porque no le otorgan el derecho a vo

tar y ser votada. Se refutó la teoria biologista de la in
ferioridad femenina y se puso al descubierto como el avance 
industrial ha requeridv de esta mano de obra barata. En ge

neral la teoria anarquista critica la jerarquización del po

der. 

Retomando estas corrientes de pensamie~to y otras como el 
existencialismo que se expresa en el Segundo Sexo de Simone 

de Bouvair, nace la teoria feminista que es la herramienta 
teórico-conceptual que retoma el siguiente trabajo para ex

plicar el papel de. la maternidad en la sociedad patriacal. 

La teoria fe•inista es el •arco teórico que surge de los 

grupo~ de autoconciencia y que han venido elaborando las -
•uieres para conceptualizar su relación con la sociedad y 

asi plantear estrategias y for•as de organización distintas 
a las tradicionales para .•ovilizarse en favor de su propia 

liberación y de toda la sociedad. 

"El fe•inismo plantea un proyecto po~itico global que atañe 
a mujeres, hombres, niños y ancianas y/o ancianos, la libe
ración no consistirá ya. en incorporar el mundo del poder a 
los que no están en él, sino lograr el reencuentro entre la 
razón y el amor, no como el proyecto de vida sino co•o la 
vida misma'!. 6 ) 
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Por lo tanto revisará el movimiento feminista en "éxico pa
ra anali•ar como se ha desarrollado desde sus origenes has
ta la época actual y como ha vinculado su lucha con la cri

tica al modelo de maternidad existente. 
2. EL llOVI"IENTO FEM'xNISTA EN MEXICO 

~as clases oprimidas .. pierden la memoria histórica, enajena

das sólo rec~nocen a aquellos héroes o personajes de la his

toria oficial. Por esto c~da clase social tiene que recons
truir su verdadera historia, ésto es m~s cierto cuando •enos 
voz tienen los protagonistas. 

El movimiento feminista ha tenido que rescatar a· sus prota

gonistas, algunas son record•?•• por su lucha y combatividad 
y otras por lo mismo se han pe.r.d.i.do en el anónimato. En este 
recuento histórico de ras mujeres que abrieron el camino ~ 

el feminismo de los 60' se encuentran·~os grandes lineas de 
acción: por un lado las obreras que con sus huelgas y paros 

laborales exiglan igualdid de salario y mejores condiciones 
de trabajo; por otro se encuentran las mujeres instruidas de 
la pequeña burguesla o de la burguesia que tenlan acceso al 
periodismo o que habiendo creado sus propios.órganos de ex

presión lucharian posterio•ente por obtener el derechQ a vo
tar y ser elegida~ • 

. Ambas corrientes se uní rlan en los •omentos •h Haido.s.; de 
la lucha social de "éxico e incorporarian las de•1nd1s pro
~i as de la explotación y opresión femenina. Concluido el •o~ 

viaiento el Estado dirige grandes campañas para que la •u
Jer retorne al hogar a desempeñar su 'rol tradicional. Asi 
el olvido cubre la participación politica de las •Ujeres. 

Los. primeros antecedentes de la lucha feminista en "hico se 
encuentran a finales del siglo XVIII, las mujeres sólo eran 
ocupadas por dos industrias, la textil y la tabaquera. Las 
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cigarreras trabajaban en condiciones de sobre explotación 

con bajos salarios y excesivas .. jornadas de trabajo() (de 14 

a 15 horas) en lugares insalubres, además ten1an que sopor
tar la competencia de los presos de la cárcel de Belén que 

realizaban el mismo trabajo por un menor sueldo. Las cos
tureras nad~ tenian que envidiar a sus compañeras las ciga

rreras. 

En 1176 paran las tabacaleras de México y Veracruz por mejo
res condiciones de trabajo. En 1857 se realizó en Jalisco -
una huelga de saraperos donde el 80X eran mujeres que deman

daban salarios y horarios iguales a los que tenían los teje
dores del centro de México, estas luchas se acentuarian en

tre 1881 y 1884. 

Es en 1876 con el Primer Congreso que se plantea tratar Las 
condicion~s de trabajo de la mujer obrera; además ellas par

ticiparon activamente en la organización del trabajo clandes
tino y prensa. 

Paralelamente a esta actividad sindical se desarrollaban -

la~ primeras revistas con suple•entos feministas como ABANI
•CO que-se publicó en Zacatecas en 1826. En 1870 surge la so
ciedad •fe11inista "Siempre Viva". En 1872 la gran luchadora 
Dolores.Jin,nez y Muro funda la revista la COMUNA para defen
der el derecho de huelga y los derechos de la •u)er. En 1883 
Concepción Gimeno de Flaquer, escribe en "El Album de Mujer": 
'la mujer no es solamente un ~tero•. 

Las publicaciones femeninas de estos años pugnaban por la 
igualdad entre mujeres y hombres pues la mujer no tenia ac-
ceso a la educación a· pesar que desde 1857 era un derecho 
constitucional, en la práctica su ingreso estaba vedado; sd
lo se preparaban cristianamente para ser buenas esposas y ma

dres. 
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Es por esto que una de las primeras demandas feministas es 

el derecho a la educación. En 1887 Laurean• Wright de Kle

inhas escribe en ~a revista Violetas de Anáhuac el derecho 
de la mujer al voto y a la educación. 

AL finalizar el siglo XIX se comenzó a gestar La lucha re
voluciona ria de 1910 y es en esta etapa en donde coinciden 
las dos corrientes de Lucha feminista. En.1906 Juana Gu

tiérrez de Mendoza (aliada de Zapata>, Dolores Jiménez de 
Muro, Inés Malváez y Elisa Acuña fundan das organizaciones 
de mujeres revolucionarias: ''Amigas del Pueblo'' e ''Hijas de 

Cuauhtémoc 11 para vincular la lucha del pueblo a la transfor

mación de la mujer. 

Es este año cuando las trabajadoras de Las fábricas de Ria 
Blanco y \Orizaba se lanzan contra las tiendas de raya y 

después de masacrados Los trabajadores Insisten en manifes
tarse acompañadas de sus hijos, al ver tal desición el Te
niente Gabriel Arroyo* jefe de La tropa se niega a dispa
rar. Estas mujeres formaron brigadas de apoyo y combate que 

continuaron hasta La calda del General Olaz. 

Las hijas de Cuauhtémoc se unirlan posteriormente a el pe

riódico Regeneración. En 1910 aparece en este diario un 
llamado a La combatividad de Las mujeres: "Qué no es costua
bre que La mujer hable de polltica en este pafs1. No es 
cuestión de polltica es cuestión de vida o •uerte, porque a 

las obreras se les paga •enos, por el hecho de ser mujeres, 
rob6ndoles,asl el trabajp, porque a Las obreras se Les pros
tituye; La existencia de La mujer oscila en el caepo •ezqui
no de su destino cuYas fronteras se pierden en la negrura de 

fatiga y el hambre o en Las tinieblas del matrimonio y La 
prest i t uc Ión". 7> 

EL documento también enfrenta al cristianismo porque ha su-

* Al otro dia fusilaron al teniente. 
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mido a la mujer en la ignorancia y el desprecio por su cuer

po. 

Es otra vez en plena efervecencta revolucionaria que. las 

mujeres se destacan: las hermanas de Aquiles Serdán, las se

cretarias de Madero y Carranza~ Haria Arias Bernal o Marfa 

Pistolas, organizó después del asesinato de Madero y Pino 
s.uárez el Club Femenil Leatad para lucha.r por la libertad -
de los presos politices y el derrocamiento de Huerta. La 

secretaria de Venustiano Carranza fundó la revista feminis

ta Mujer Moderna. 

En 1916 se realiza en Yucatán el Primer Congreso Feminista, 

la convocatoria contiene la preocupación de seguir preparan

do a la mujer para desempeñar el rol tradicional. a pesar 
de que las nuevas condiciones económicas exigen otro tipo 

de muje~. Al congreso asis~ieron 700 participantes (princi
palmente maestras) que discutieron en torno a cuatro temas; 

cómo puede liberarse la mujer del yugo de las tradiciones; 
el papel de la escuela en esta lucha; qu~ artes y ocupacio

nes debe fo•~ntar el Estado y qué actividades p~blicas debe 
desempefiar ia •uier para acelerar su participación pol1tica. 
Las congresistas mujeres de su tie•po no fueron muy avanza
das en algunos temas, Sin embargo Francisca Ascanio pedia -

el establecimiento de escuelas •i•tas porque la educación -
deberia ser ~l ele•ento transfor•ador de la •ujer; o la de
manda un~ni .. del derecho al vofo. 

En 1916 surgen. en YucatAn las Ligas de Orientación Femenina 
que luchaban por salarios iguales, protección a la •aterni
dad y facilidades para el control de la natalidad. 

En Tabasco durante el gobierno de Tomás Garrido Canabal -
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(1921-1925) se organiza el Partido Feminista Revoluci~nario 

de Tabasco que luchó por la no intromisión del clero en la 
educación, el derecha al voto, al aborto y la solución a la 
prostitución. 

El que las mujeres que se reunieron en Yucatdn y Tabasco em~ 

pezaran a cuestionar los roles de la mujer mexicana, asf co

mo los valores que regf an su viday preocupó a los sectores 

más conservadores del pais. Los medios de comunicación -comen~ 

zaron a idealizar la maternidad. En 1922 el periódica Ex
celsior convocó a la celebración de un dia para La madre,sus 

principales voceros fueron el Arzobispo primado de México y 

La C~mara de Comercio. 

Habia que detener las acciones del gobierna de Yucatdn.Y de Fe• 

lipe Carrillo Puerto que habia promulgada la Ley del Divor• 
cio y la publicación de un folleto de Margarita Sanger so
bre la regulación de la natalidad. 

11 Hoy, que en el extremo meridional del pafs se ha v~nido em

prendiendo una campaña suicida y criminal en contra de la 
maternidad, cuando en Yucatán element9s oficiales no han va
cilada en lazarse a una propaganda grotesca, denignando la 
más alta función de la mujer que na sólo consiste en dar 
luz sino en educar a los hijos que forma su carne, es pre

cisa que la sociedad entera manifieste, con 'una fórmula ba

nal si se quiere,·pero profundamente significativa, que no 
hemos llegado de ninguna manera a esa aberración que pre
dican los racionalistas exaltadas, sino que, lejos de ello, 
sabemos honrar a la mujer que nos di6 la vida". 8) 

Esta amplia campaña montada en las medios de comunicación, 
en las escuelas, en las iglesias, en los Orfanatorios, ani

quiló el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. 
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Para las mujeres yucatecas que se adherian al folleto de 

Margarita Sanger más que 'inmoral' o 'criminal' 11 6l valor 

ético de este d9cumento residi~, justamente, en no dejar 

que un hecho co~o la maternidad fuera marcado por la casua

lidad, por el capricho de una arcaica moral. En Mérida, -

el apoyo a ~stas reivindicaciones se expresd a través de ~ 

una contramanifestación'1
•
9 > 

Aplastadas en su lucha de maternidad libre y voluntaria, -

las mujer
0

es, ahora las trabajadoras continúan exigiendo se 

respeten Sus derechos laborales. 

En 1933 se realiza el Segundo Congreso Nacional de Mujeres 
Obreras y Campesinas en la Ciudad de México, entre los ob

jetivos estaban fijar. un salario minimo para obreras, ser

vidumbre y empleadas particulares. 

En estos mismos años se funda la Sociedad Cooperativa de 

Costuras Mexicanas S.C.L. con el fin de proteger los dere

chos laborales de las costureras. 

En 1934 se realiza el Tercer Congreso Naciona~ de Mujeres -
Obreras y Ca•pesinas en Guadalajara, entre sus conclusiones 

se demanda la protección legal a la mujer trabajadora como 

•adre y esposa.* 

En 1935 surge en Morelos la Unión C!vica Morelense, que lu
chaba por la superación de la •ule~ proletaria. As1 cuan

do en 1935 se crea el FRENTE UNICO PROOERECHOS DE LA MUJER 
(FUPDM) es porque ya exist1a una larga y tenaz lucha de las 
mujeres. El FUPDM constituye una de las experiencias más 

importantes en la historia del feminismo en "éxico. 

El FUPOM estaba con_s.titu1do principalmente por tres corrien-

* Estas ntUJeres ya asumian conscientemente que no era justo, la descri-
11inaci6n que sufr1an por la maternidad. 
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tes: las mujeres que apoyaban al gobierno cardenista; las 

maestras militantes del Partido Comunista y las intelectua

les de la República Femenina. La plataforma politica del 
frente es de acuerdo a Las circunstancias históricas del -

pais, pues de 19 demandas sólo 6 correspondian a la proble

m~tica femenina, el resto se centraron contra el facismo,

el imperiati.smo, por el reparto agrario, la jornada de 8 

horas y otr~s de carácter democratizador. Hay que conside

rar que cada corriente- tenia su posicid.n acerca de La mu

jer. El PNR creia que la mujer mexicana avanzarla pollti
camente a través de la educación y La protección del Esta

do. Por su parte el PC considerab~ que la mujer saUdria 

de su atraso ideológico incorporandose a.L trabajo producti

vo y en consecuencia a la lucha obrera. Sólo Las mujeres 

de la República Femenina reivindicaron las demandas de gé

nero: ºEl problema de la mujer no es sólo de clase; con la 

clase trabajadora las mujeres tenemos causa común y causa 

diferente. La causa común es la de la mayoria de mujeres 
que vivimos explotadas por los capitalistas, y la causa di

ferente es la reconqüista de .nuestra autonomia en relación 

con la responsabilidad social que tenemos como madres o co

mo productoras de la especie humana. Esto difiere en abso

luto de la s~tisfacción que el trabajador masculino alcan
ce con su liberación econ6mica" 1Q) 

De las 'tres corrientes son.las mujeres de la República quie
nes.cuestionan el mito d~ La maternidad. Hay que hacer men
ción que en 1932, Excélsior consolida la campaña de las 
"santas mujeres 11 11 abnegadas y sacrificadas" proponiendo la 

edificación de un monumento en su honor, refirmando asi su 

rol de responsables de la reproducci·ón de la fuerza de tra

bajo. De aqui que ante el paternalismo del PNR y el deter
minismo económico del Pe, las mujeres de la República son -
La corriente que más se ha acercado a los análisis feminis-
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tas de los 70' que finalmente derrumban mitos y valares en 

torno a la maternidad. 

Las opiniones de las mujeres de la República causaron gran 

alarma en el frente, pues habia problemas más importantes 

que las dif~rencias entre hombres Y. mujeres. Sin embargo 

a pesar de no haber acuerdo por parte de la dirigencia del 

Frente, las ideas de las mujeres de la República tuvieron 
aceptación con las campesinas de Zacatecas, Michoácán y el 

Estado de México pues propusieron la creación de guarderfas, 

cooperativas de consumo, de hortalizas ejidales y crédito. 

En 1938 se disuelve el Frente, quedando sólo para los gru
pos autónomos la demanda del derecho al voto. 

Desde 1936 y 1937 el PC y el PNR hablan ejercido en la prác

tica el sufragio femenino y con la insistencia de los grupos 
feministas se logra presionar para que se mande una inicia
tiva de.ley a favor del voto fe•enino. Es aprobada por las 

cámaras y ratificada por la aayoria de los estados. Con es
ta ley la •ujer ya podia votar en 1940, pero no fue as1, que
dó pendiente su publicación en el Diario Oficial. Entre los 

politicos de la 6poca exist1a un te•or generalizado hacia el 

sufragio fe•enino,los conservadores creian que las •ujeres -
del frente y sus aliadas inclinar1an la balanza por un presi
dente que continuara la politica del General L•zaro Cárdenas. 

Por otro lado los esc6pticos pensaban que la •ujer se vincu
larla con la iglesia y lQs sectores •As reaccionarios. Sólo 
13 años despu6s y con la insistencia de las •uieres se logra 

su publicación. 

Como se ha visto la maternidad en si y sus i•plicaciones so

ciales no fue un problema que preocupar1a a las feministas -
de fines del siglo XIX y principios del XX, si bien se llegó 
a tocar el tema sie•pre fue el efecto secundario del proble
ma principal que era el estado de atraso en que se encentra-
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ba la mujer y que se superarla con el acceso a la educación. 

La lucha se centró en lograr la igualdad de derechos. No -
bastaba ser mujer para exigir derechos, habia que imitar al 
hombre, era el modelo a seguir. 

Esta ausencia de la maternidad en el análisis de las mujeres 
se debep,aparte de las razones ya mencionadas como la campaña 

de Excélsior que impidió que se retomara la lucha de las yu
catecas y tabasqueñas, a que la mayor parte de la fuerza de 
trabajo femenina se incorporaria a La esfera de la producción 

en los años posteriores a Los 40 1
• 

Por otro lado! en esta época fueron duramente atacadas las mu

jeres que reivindicaban el derecho a decidir sobre su cuerpo 

y la maternidad, cuando la politica estatal estaba dirigida 

a P?blar un pais que habia perdido gran parte de su fuerza -
de trabajo en las guerras civiles, y las propias mujeres asu
mían la maternidad como un destino natural. 

El mayor logro del movimiento feminista de principios de si
glo fue haber logrado el voto en 1953. Parecería que bte· 
fue una concesión del gobierno de Ruiz Cortines, sin e•bargo 
desde finales del siglo pasado las obreras pedían igualdad -
de derechos, a principios de este siglo y posteriormente un . 

sin fin de •uieres de la pequeña burguesía lucharon tenaz•en
te por conseguir el voto. Desde aquí se plantean las diferen.
cias del fe•inismo del siglo pasado y princip~os del actual, 
con el de. los 70' pues mientras el primero está dirigido esen

cialmente a lograr la igualdad de los derechos, el segundo -
critica todas las est~ucturas y las instituciones sociales, 
al relacionar la reproducción del ser humano con la produc

ción económica, al cuestionar los valores y las normas socia

les que rigen la conducta de la mujer, al criticar la doble 
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moral y la falsa dicotomia entre familia y trabajo, mater

nidad y politica •. 

Tres corrientes del feminismo interna.c.i.ol),il tuvieron ;1una -

gran influencia en las mujeres que a finales de los 60' em
pezaron a luchar por reivind'icar la problemática femenina.' 
Si bien en un principio fueron duramente atacadas por los 
sect~res más progresistas de aquellos tiempo~ as1 como por 

los grupos conservadores, en la medida que el discurso se 

fue adecuando a las condiciones especificas de México, las 

mujeres fueron encontrando eco.en las militantes de izQuier

.da, en los sindicatos y en los centros del saber, ~a ~ue 

cuest~onaban verdades supuestamente 'cientificas' 

Son los pequeños grupos de los 70' quienes siembran el cami

no del movimiento feminista que resurgiria años después con 
demandas. especificamente de g4§nero, vinculadas a las luchas 

populares o expresado en una.gran heterogeneidad de reivin
dicaciones que cuestionan la moral y los valores del patriar

cado. 

Un aspecto muy importante que influenció., y permitid el re
nacimiento del f~minismo de 1970 fue el movimiento estudian
til de 1968,· pues marcd un cambio en la polftica estat.al, -

permitiendo una ma~or democratización. 

Las demandas del movimiento feminista desde su surgimiento -
hasta la fecha es luchar por igualdad de derechos, el femi
nismo de los 70' y 80' ademds cue'stiona las bases•de la so

ciedad, la familia y por ende la maternidad y propone una 
maternidad libr~,voluntaria socializada. 

En 1970 un grupo de mujeres de la izquierda se organizó por 
demandas propias de su género, nació Mujeres de Accidn Soli-
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daria (MASl. Este grupo intentó vincularse con las mujeres 
de la clase obrera y el sindicalismo independiente pero es

to no fue posible porque la demanda de los sindicatos era 

lograr la independencia del Estado por lo tanto las deman
das f~meninas se relegaron y no sdlo eso sino que las •U-
j eres de este grupo fueron quienes enfrentaron las attitu

des dogmáticas de quienes pertenecian al Partido Comunista. 

''Durante el periodo anterior a 1975 hubo enfrenta•iento en

tre las feministas y la izquierda; me acuerdo muy claro de 

uno en el que participé en 1972, cuando el Partido Coaunis
ta nos acusd de imperialistas y proyanquis por nuestra de

manda de aborto. Luchar por el ab¿rto dentro del contexto: 

'A parir·madres latinas} a parir mds guerrilleros' era ab
solutamente tabd 1111 > 

Un año antes éstas mismas mujeres habian transgredido el mi
to de la maternidad al organizar un mitin en el Monumento a 

la Madre. La sublimación e idealtzacipn de la maternidad 
empezó a desgranarse en el momento que las feministas co-

menzaron a develar el manto que cubre la idealizacidn de 

la maternidad, desde la no decisión en la gestación, la 
muerte por abortos y la crianza de los hijos y su violencia 

y marginación social de la mujer. 

En 1972 aparece el Movimiento Nacional de "ujeres. Entre -
sus objetivos estaban estudiar la situación juridica de la 
mujer mexicana y difundir las ideas del feminismo sólo que 

al analizar la desigualdad juridica, social y familiar de 
la mujer terminaron reivindicando la legalización del abor
to. 

En 1974 las mujeres del "H", se dedican a analizar la ima
gen de la mujer en los libros d~ texto, imparten conferen
cias en las delegaciones del Distrito Federal, los temas 

eran la violación, las mujeres golpeadas y la doble jorna-



da de Las madres trabajadoras, también en este año Luchaban 

por la despenalización del aborto. 

En el Año Internacional de la Mujer el MNM se niega a parti

cipar en el evento y realizan un ciclo de trabajo paralelo 

al evento oficial.*) 

En 1974 desaparece MAS por diferencias sobre la participa -

ción o ausencia del movimiento feminista en la Primera Con

ferencia Internacional de la "ujer a realizarise en México 
en 1975. De este grupo surgió el Movimiento de Liberación 
de la Mujer del cual nace posteriormente el. Coteciivo la 

Revuelta. El Colectivo tenia como finalidad crear un perió

dico que difundiera el feminismo, que creara conciencia en

tre un mayor número de mujeres y planteaba como alternativa 

de Lucha la acción colectiva. Aparecieron nueve números de 
(1976-19_78) que lograron concentrar las experiencias de lu
cha feminista de los primeros años; entre los temas que tra-

taron estuvieron de manera prioritaria el aborto y la ma-

ternidad. 

En 1976 se forma la Coalición de Mujeres,en esta organiza -

cidn se reunen por primera vez los diferentes grupos f emi -

nistas CMNM, MLM, Colectivo la Revuelta y otros). La des
penalización del aborto fue el tema que aglutinó el trabajo 
conjunto. Se elaboró un documento que se presentó a la Cá

mara de Diputados, se proponia reformar el Código Penal, 
eliminando las penas por aborto voluntario, castigo al abor

to practicado contra la voluntad de la mujer, que se regla

mentara la práctica del aborto por las instituciones de la 
salud, que se difundiera una educación sexual y el uso de 

los anticonceptivos como medida preventiva. La C~mara de 

Diputados jamás dió respuesta al documento. 

*Al que asisten unas 300 mujeres entre ellas Betty Friedan, autora de la 
mlstica de la femineidad. 
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La Coalición logró cohesionar Las demandas de tOdos los gru

pos feministas,se luchd además de la despenalizacidn dil -

aborto y por un aborto libre y gratuito, contra la violación 

y por la protección a las mujeres golpeadas. 

En 1976 se comienza a publicar FEM, que lo largo de su 

existencia ha dedicado dos nUmeros a la maternidad, dos al 

an~lisis del aborto y tres a la familia. 

Las movilizaciones obreras de los años 70 1 contribuyeron 

crear un clima favorable para el acercamiento entre el femi

nismo y la izquierda. No hay que olvidar las grandes mar

chas de los electricistas del SUTERM; de las ferrocarrileoos. 

Las huelaas de SPICER. LIDO: la aran lucha de la Tendencia -

Democrática del SUTERM y el nacimiento del sindicalismo uni-

versitario. Fueron también los años de lucha sindical de 

los telefonistas. 

En estas condiciones,y a travás del trabajo propagandista,el 

feminismo empieza a ser escuchado en la izquierda. Asi des

pués de nueve años de lucha sorda y acusada de pequeña bur

guesa se plantea la unión de la izquierda con el feminismo -

en el Frente Nacional por la Libera cidn y los Derechos de La 

Mujer CFNALIDM). En el frente participan varios grupos lde 

izquierda, sindicatos independientes y las feministas. Este 

fué un gran intento por unificar el feminismo can las deman

das de las clases oprimidas. Si bien no se puede calif i~ar 
de éxito, s1 contribuyó a sembrar la semilla de la especifici

dad de la mujer, ademcis se comenzó a aceptar que mientras lo 

privado no cambie no es posible una Revolución. 

En 1979,en la primera Conferencia del Frente,se plantean di

ferencias can las mujeres de la vieja guardia comunista: las 

de la Unidn Nacional de Mujeres Mexicanas, pues no •cepta-

ban las reiVindicaciones sobre la sexualidad libre, fue el 
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tema que más polémica causó, pues de alguna manera la concep

.c i6n de la izquierda era t.an mo,ralista como Las d~ los sec

tores más cons.ervadores. 

1980 signifi_ca la culminación de 10 años de lucha feminista 

por reconocimiento y aceptación de las demandas de sexo an
tes que las de clase. Asi La Coalición de Izquierda presen

ta ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley sobre l~ -

Maternidad Libre y Voluntaria. Este documento elaborado por 
las feministas y presentado por la izquierda realiza un seve

ro análisis de qui~nes son Las.mujeres que deciden abortar y 

por ~ué razones lo hacen, piden la despenalización del aborto 

del articulo 4o. del Código Penal y el derecho a la materni

dad voluntaria. 

El movimiento feminista ha cuestionado el valor de objeto -

que tien! la mujer en el capitalismo, su papel de máquina -

reproductora de la fuerza de trabajo y de la ideologla pa

triarcal en la familia. 

Sin embargo no ha profundizado m~s en la maternidad. Martha 

Lamas considera que no se han realizado estudios profundos -

del tema debido a que el maternazgo es el coto de poder de 
las mujeres y el cuestionamiento implica dejar de ser victi

mas para pasar a victimarias de los hijos. 

"Da la im~resión de que las feministas hemos estado muchlsi

•o más interesadas por analizar el trabajo domfstico o la 

sexualidad que la maternidad. Indudablemente todo el debate 
sobre el aborto toca de cerca un aspecto importante de la ma

ternidad, pero no hay coaparación entre la fuerza, la clari

dad y la unidad con el movimiento feminista internacional se 

ha expresado respecto al aborto y lo que ha reflexionado 

dicho respe~to a la maternidad/maternazgo 1
:.

12 ) 
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Si bien la lucha del movimiento feminista se ha destacado por 

la legalización del aborto, ésta se ha ~educido a una demanda 
que no explica por si sola, toda la problem~tica de las ma

dres.· 
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CAPITULO H ORIGEN HISTORICO DE LA FAMILIA 

Al hacer referencia a la situación social que padecen las -
mujeres en nuestra sociedad, es indispensable remitirse al 

pasado, para entender y explicar el presente de manera que 

se pueda plantear una alternativa viable que modifique des

de ahora la desigualdad entre géneros • 

• El tema de la maternidad está unido de manera inseparable a 

la familia de tal forma que para estudiarla es necesario co
nocer La trayectoria histórica de ésta, la cual ha sido es

tudiada en todas las épocas históricas y desde todos los án

gulos posibles; se han hecho trabajos psicológicos, socioló

gicos y económicos. Estudios que demuestran que la familia 
no es solo el proveedor de fuerza de trabajo que necesita el 

capital para seguir reproduciéndose, es además el lugar don

de se transmiten los valores, normas y roles sociales que la 

sociedad necesita para que el sistema se perpetúe; es decir 

donde se fo~man social e ideológicamente los individuos que 

constituyen a la sociedad. 

Al revisar la organización social de la comunidad primitiva 

se plantea la pregunta de s1 efectivamente existió la fami

lia como se conoce .ahora; cuáles fueron las ~armas de onga

nización social que antecedieron a la familia y qué signifi

cado tenian las mujeres, asf como las actividades que desem

peñaban. 

Existen muchas omisiones e interpretaciones de la realidad -

de la comunidad primitiva, en parte porque históricamente es 

el periodo que más millones- de años ha vivido la humanidad, 

el 99X de la existencia humana, a diferencia de la barbarie 

que comenzó hace 8 000 años y la civilización solo 3 000 años, 
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Este hecho ha determinado que la producción teórica sea exu

berante, pero no coincidente, ni sistematizada, situación que 
se a9rava más cuando las distint~s corriente~ de interpreta

ción al hacer referencia a .las mujerei y su participación en 

este periódo le han dedicado poca atención. No obstante, 
el avance de~ conocimiento ha contribuido a reconsiderar esos 

he~hós a partir de nuevas propuestas de estudio y análisis -

que trascfendan al marco de actividades estrictamente domés

ticas desempeñado por las mujeres. 

Para el marxismo la familia monog~mic~ nace con la aparición 

de la propiedad privada: algunos miembros de las primera~ so
·ciedades agricolas y ganaderas superan los limites de produc

ción y de intercambio, acumulan riquezas ·y pode~ social •. Es-

ta nueva base económica necesita romper con las antiguas for

~as de parentesco y de división del trabajo, el ho~bre adquie
re poder económico y control sobre las mujeres para heredar -

dicho poáer y a la vez p~rpetuarlo. La paternidad tenia que 

.ser indiscutible, por ésto el matrimonio monogámico es la for
ma social que acompaña a la aparición de la propiedad privada. 

para Engels y Margan la aparición de la familia está en rela
ción directa con la evolucidn de la historia, la manera como 
la sociedad y sus compOnentes se procuran los medios de sub

sistencia, ~si como los inventos y descubrimientos que ellos 
producian al periodo del salvajismo corresponde el matrimonio 
por grupos o la familia con~anguinea donde las actividades -
predomin~ntes eran la recolección. y el uso del arco y la fle

cha• Las actividades sociales estaba~ determinadas por las 
relaciones d~ parentesco, en ese sentido puede decirse que -

la gens fue la organización social predominante durante el 

salvajismo; asimismo, las actividades económicas y politicas 
estaban subordinadas a.ella. 

Las relaciones de parentesco en la gens se expresan en prime-



ra instancia mediante la práctica de las prohibiciones sexua

les y después mediante la inserción que van teniendo hombres, 

mujeres y niños a una actividad económica especifica, aqui no 

tiene sentido La relación filial madre-hijo, tiene importan

cia en función de la actividad que le confiere su edad y se

xo. En la barbarie se desarrolla la familia punalUa en co

rrespondencia con las actividades de alfarerfa, cr1a de ani

males y su domesticación, asi como el cultivo de las plantas, 

es el preámbulo de la aparición de la familia monogámica. El 
proceso de evolución fue primero el matrimonio promiscuo, -

después el matrimonio por grupos con la prohibici6n del in

cesto y finalmente el matrimonio monogámico. 

Con el surgimiento y desarrollo de la teoria feminista es po-

sible profundizar m~s en el conocimiento sobre el papel de 

las mujeres en la comunidad primitiva. 

EL "ATRIARCADO EN LAS CO"UNIDADES PRI"ITIVAS 

1. El origen del matriarcado 

Evelyn Reed, de La misma manera que Robert Briffault plantea 
la hipótesis de que la primera forma de organización social 
de la humanidad fue el matriarcado. 

El ser hu•ano al aparecer sobre la tierra no er• ho•bre- en 

el sentido de poseer una serie de cualidades psfquicas y ff
sicas, la evolución del animal a ser humano fue •uy Lenta, 

el primate hu•anoide m•s antigOo que se ha encontrado es el 
Autralopitehecus; su evolución Le llevó muchos •iles de aftas, 
hasta llegar al ho01osapiens. 

El ser hu•ano tuvo que establecer barreras que lo diferencia
ran .de sus antigQos ancestros no sólo fue el desarrollo de la 
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mano y el cerebro a la vez que el lenguaje articulado, quie

nes dieron fin al animal, fue necesario agruparse en torno a 

fines comunes, es decir, socializarse para evitar las prácti
cas canibalescai que estaban latentes en el comienzo de la 

humanidad; fue necesario establecer reglas, normas o prohibi

ciones que pérmitieran realmente dar origen a la vida social 
y con ello a las primeras formas de organización social. 

Una de las tesis fundamentales de la corriente feminista es 

la que se refiere al papel de la hembra en la transición.del 

mundo animal al social, basado en las diferencias anatómicas 

entre macho y hembra, pues solo ellas habfan desarrollado ·-. 

instintos afectivos como el cuidado y la proteccidn a los 

crics, superando y frenando la violencia de los machos. ''El 
cuidado materno en el mundo animal proporcionó los cimientos 

para un desarrollo más amplio y superior en el mundo humano 

que puede llamarse cuidado social". 1' 

Las sociedades primitivas se asemejan más a los grupos anima

les, pues de éstos proviene el eslabón evolutivo y por lo -
tanto a ellos hay que recurrir para encon(rar el pasado de 

la hu•anidad. 

El cuidado •aterno en las he•bras no es biológico, es fisio
lógico, pues aparece sólo en la época de preñez o en el na

ci•iento. ''Reacciones •aternales tienen lugar en respuesta 

a fuertes estfmulos ffsicos, el a•a•anta•iento es buscado -
por la he•bra para aliviar la tensión en las glAndulas •••a

rias y la crfa entre los p~jaros es buscada por el cansancio 
y la congestión irritativa del muro abdo•inal"Zl 

En la medida que se avanza en la evolución de las especies -

encontramoj en los monos gran cuidado por sus crias. ''En et 

•undo anl•al regido por la supervivencia la cu•bre de tales 
cuidados se alcanza con las especies primates y está mucho 



más desarrollada entre Los simios superiores que entre los mo
nos••3) 

Los machos estaban regidos por la compétividad sexual y ali

menticia, las hembras tenian que proveer alimentos para si -

mismas y sus crias. 

''El cuidado materno comienza realmente con los mamiferos. Es

tán menos desarrollados entre los herbivoros donde la cria·ma
dura rapidamente y lo requiere por.un tiempo ~reve solamen~e. 

El grado más alto de funciones maternales se encuentra en~re 

los carniboros, cuyos cachorros tienen un pefiodo más protegi

do de infancia desvalida114 ) Este fenómeno no lleva a las hem~ 
bras a una dependencia de los ma~hos por el contrario ellas Se-

segregan cuando la preñez está muy avanzada y en el tiempo del 

amamantamiento. 

Entre los animales no hay división de trabajo por sexos, ni de 

familia; e) hecho de que el macho haya participado en la re

produc~ión del óvulo no tiene ning~n significado con el gru

po animal, ni en la crianza, ni en el apareamiento, la he•bra 

en ~poca de celo es libre de aparecerse. 

Es sólo en el cuidado materno como se va a romper con· la ani
malidad, porque el macho es agresivo y violento debido a que 

constantemente est~ compitiendo con otros machos por el acce

so seKual a las hembras o por el territorio! é~tas caracterfs
ticas le impiden asociarse; se reunen para emigrar o retornar 

a un territorio, cumplido el fin se vuelven a separar y a lu

char por las hembras en general, no en particular por alguna 
de ellas o por el alimento. ''En· una manada poligama, el ma

cho controla solamente en el aspecto sexual pero son las hem

bras quienes conducen las migraciones en busca de tierras fa
vorables para tener su cria. Asi el real grupo animal depen-

.de del vinculo entre la madre y la cria y no de la asociación 



eritre los se~os 11 • 5 > 

El control Lo tienen los mac.hos porque son las hembras quie

nes lo escojen, asi ellas dan el control. 

En la ~ida animal el sexo y la maternidad son opuestos Y po
co a poco va predominando los condicionamientos de protecci6~ 

de la hembra sobre los puramente animales del macho, pues en 

la medida que la hembra proteg\a y cuidaba a sus crlas, impe

dia que los machos los mataran o los comieran, as1 pues fue

ron las hembras quienes al frenar los instintos animales do

mestf,aron al macho y aVanza~on sobre la cooperación mAs que 
por la. competencia en un mo~ento en que .se requeria de la ac

ción en común para avanzar al mundo humano. 

11 En los animales no hay nada que corresponda a un grupo so

ctal patriarcal el macho tiene poca o ninguna participaci6n · 
en l~ formaci6n o el mantenimiento de La familia animal y a 

·menudo se halla completamente a.usente de ella. Si la socie

dad humana se desarroll6 desde tales grupos debe haber teni
do su origen en una asociaei6n que representaba solamente los 
instintos femeninos y la cultura humana debe haber sido mode
lad~ en primera instancia no' por feroces pasiones de los ca
zadores que luchaban por el alimento y por las mujeres sino 

por los instintos de la madre•. 61 

Uno de los primeros pasos que se dieron para la naciente so

ciedad fue instaurar el tabó y el totemismo. Hab\a que evi
tar que el hombre se aniquilara a s1 mismo. El totemismo 

con sus tabúes son fendmenos que estuvieron presentes en la 

vida social de todos los pueblos primitivos. "El tótem se 
describe generalmente como una especie de anim'al con menos 

frecuencia con plantas incluso a veces como objeto natural 
como una piedra 11

•
7 > Aqut importa su relación con los sistemas 

de parentesco matrili.neal; es· decir el tótem como eje central 
de una sociedad. 
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La sociedad primitiva estaba regida por un sistema de paren-

tesco totalmente diferente al nuestro, no estaba basado en -

diferencias de género, sino de acuerdo a las necesidades de 

la colectividad, es deci~, el parentesco expresaba una rela

ción social del individuo con la comunidad. Las mujeres -

prohibidas implicaban además la negación del incesto, pero 

no como un mero tabú sexual, sino como un tabú orientado a 

desterrar el canibalismo. El totemismo no es sdlo uña ins-
titución religiosa como han dicho algunos antrópologos es -

la forma como la naciente sociedad frenaba los i•pulsos agre

sivos. 

En un periodo en dónde la vida humana carece de cualquier -

significado,una serie de normas representadas en el tote•is

mo implicaba no sdlo f rena.r el canibalismo, sino adeads i•

pulsar el progreso social del hombre. 

El totemismo·se encuentra en linea directa con las aujeres, 
pues ellas se fueron segregando poco a poco de los hoabres, 

hasta ins~aurarlo. 

Tomando como base que las mujeres desarrollaron el cuidado -
materno como instinto de preservación de la especie hu•ana, 

no como es inculcado a las mujeres desde que apareció el pa

triarcado. Sólo con este instinto de preservación de la es

pecie se pudo dar un valor a la vida y establecer tabúes que 
contrdlaodo la ag~esividad üe·La naciente.soci•üad' 

11 Aunque ambos sexos estaban igualmente dotados con la ••no, 

el cerebro y las otras precondiciones anató•icas requeridas 

por la actividad humana, fue la hembra la que dió el pri•er 

paso para cruzar el puente desde La ANl"ALIDAD a la humani

dad. Sólo las madres estaban equipadas con respuestas ma
terna les y afectivas qu~ fueron extendidas al mundo huMano 
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bajo la forma de colaboración social 11
•
8 ) 

Asi tas mujeres son las que dieron origen al totemismo, a la 

organización social y a la ·transformación de la naturaleza. 

El totemismo y las relaciones de parentesco son quienes po

nen bajo control al canibalismo a trav's de la sexualidad 

sujeta al tabú del incesto; la principal generadora de esta 

tarea fue la mujer. 

2. Organización social del matriarcado 

En las sqciedades primitivas no existid la propiedad priva

da Y. menos aOn la división de clases sociales, por l~ tanto 

no habia necesidad de prolongar a las esferas sociales es

quemas autoritarios que subordinaran la actividad de unos 

a otros. En el matriarcado no existfa la desigualdad so

cla~ ni'sexual entre hombres y mujeres. 

En la medida que se va desarrollando ~a agricultura en las 

sociedades primitivas, el matriarcado va ir desapareciendo, 

q~edando sdlo los sistemas de parentesco por l1nea femenina, 

es decir el matriclan, del cual hay todavla vestigios. EL 

matriarcado significa que Las actividades sociales y poLlti

cas estAn bajo La responsabilidad de la mujer, esto fue po

sible por las condicion'es sociales que se dieron en ese pe

riodo histórica. 

La mujer ocupaba un lugar preponderante, producto de su par

ticipación recolectaba alimentos, acarreaba, constru1a, se 

dedicaba a la horticultura y los oficios, lo~ hijos no re

presentaban obstáculo alguno, ya que su cuidado era colec

tivo, además de la baja tasa de nacimientos. El reducido -

nómero de hijos que podia tener una mujer era consecuencia 
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de la segregación e inaccesibilidad sexual hacia los hombres, 

éstos periodos se prolongaban por el ciclo menstrual, el pe

riodo de preñez y durante la expedición de caza y pesca. Tam

poco ¿xistia la heterosexualidad impuesta, realmente en las 

sociedades salvajes, el hombre era un miembro más de la co

munidad y sólo un compañero sexual de la mujer. 

Las mujeres segregadas de los hombres establecieron los ta

bües totémicos crearon una hermandad llamada matriarcado, -

fundada en las importantes actividades productivas de las mu

jeres, pues mientras el hombre salia a la caza, La mujer fue 

generando la agricultura, la alfareria, el tejidq. La supe

rioridad fisica del hombre pr~ducto de correr y de saltar,

no hizo a las mujeres desvalidas, ellas fueron el gérmen de 

la' organización social primitiva. "Las ancianas eran las 

cabezas de la sociedad civil a pesar de que los hombres ha
bian desarrollado una técnica y una organización para la lu
cha que eventualmente los absorbió 11

•
9) 

Hay algunos autores que afirman que debido a la fortaleza -
fisica que desarrollaron los hombres, se erigieron en pa

triarcas o jefes de las tribus, evitando con ello la igual

dad que supuestamente existid entre los sexos. Estas ·opi
niones fundamentadas en las diferencias fisicas no es del 

todo correcta, aunque parezca lógica, el error está en que 

se olvida que cada forma de producción tiene sus propias re

laciones sociales. 

Otra razón que invalida la supremacia f isica, es que duran

te la época primitiva las· mujeres no se diferenciaban subs

tancialmente de los hombres, ya que ellas también habian de
sarrollado una gran fortaleza fisica, similar a la del hom

bre. 

El matriarcado es la primera manifestación social de· la hu-
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manidad y no puede descansar en otra figura que no sea la 

fem.enina, ya que ellas daban la vida. 

Descubrieron el fuego, la agricultura que desarrollarian pos

teriormente e instauraron el totemismo y el tabú para la pro

tección de la gens, de~ clan y la sociedad en general. 

El origen de las diferencias de género no se encuentra en de

sigualdades biológicas, sino en cambios económicos y las nue

vas necesidades sociales. 

3. Apogeo del matriarcado 

Como se ha visto,en el matriarcado las mujeres tenian un gran 

prestigio, este descansaba en la vinculación m~gico-religiosa 

que tenian con la trasformación de la naturaleza. 

En la mayor1• de las culturas primitivas existieron mitos que 

relacion1ban a lo mujer con la Diosa "adre. Estos mitos tie

nen co~o funda•ento a la mujer reproductora, de manera que to

das las actividades desempeñadas tenian un sentido y un valor 

para la comunidad pri•itiva. 

La mujer estaba más vinculada que el hombre a la preservación 

de la especie humana, ella fue la priaera en trasfor•ar las 

semillas y hi~rbas en ali•entos; la priaera en acu•ular cono

cimientos sobre las propiedades de las raices y plantas. Fue 

la creadora de la cerámica, la cesteria y Los tejidos. 

Estas actividades junto con el hecho de dar y cuidar la vida 

humana la convirtieron en la primera deidad. La arqueologia 

ha demostrado que las estatuillas femeninas del neolitico re

presentan un culto a La maternidad. La multitud de figurillas 

precolombinas, chipriotas, egipcias representan a la •ujer -
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dadora de vida, no sólo con su vientre, sino con s~s pech~s, 

la misma sangre menstrual significó en determinadas culturas 

la certeza de que se lograr1an los cultivos, el ·hecho de que 

las mujeres se apartaran de sus actividades durante la mens

truación, significa para algunos antropólogos un ta~ó para 

contener los impulsos sexuales de los hombres, incluso ser

via a las mujeres para vivir más vinculadas con la n~turale
za. Briffault realjz6 una serie de estudios· de los tabóes -

menstruales y del parto y al igual que otros antropólogos in

fiere que fueron las mujeres quienes establecieron estas 

prohibiciones que transformaron en reglas de conducta social 
de la naciente humanidad. 

As1, la sangre era vista como un elemento· que nutria la vida 
y daba a la mujer poderes que eran desconocidos para el hom

bre, para quien realmente era un misterio el cuerpo de la mu

jer y su capacidad de gestar. 

Todo esto permitió a la mujer representar fuerzas mágicas qUe 

el hombre no controlaba, porque ella al igual que la natura

leza daba frutos y aún más que la misma tierra los transfor

maba, como hacia con la cerámica, la cesterfa y el tejido. 

Para los pueblos primitivos las cuevas, las vasijas, las ollas, 

las urnas y las jarras ten1an aAs carácter ritual q~e de or
nament~. Las cueva·s representaban. simbólicamente a la vida 

pues es el lugar asociado con el vientre materno y es a la 

vez la tumba a donde retorna lo que es d~ la tierra, la vi-
da misma, que ~eencarnard en otro ele•ento. 

las ollas, las vasijas y las urnas eran el lugar donde se -

transformaban y conservaban ~os alimentos que per•i~1!n la 
continuidad de la vida. La cerAmica fue un arte inventado 

por las mujeres, era una labor sagrada a la que no ten1an -



acceso los ho•bres. Al hacer La vasija, la mujer se estaba 

•oldeando as1 mis•a, creando vida y la nutrf a con.su sangre 

y su leche, en suma, tenia los poderes de la creación y la 
transfor~ación ~or eso fueron las pri•eras deidades. 

Existieron muchas deid8des femeninas quiz~ la única que con

tinúa en algunas culturas indigenas o aborigenes es la Luna, 

aunque en un plano subordinado; y es la de mayor vinculación 

con las •ujeres porque sus fases corresponden al ciclo •ens

trual. 

4. Surgiaiento del patriarcado 

En la •edida que se desarrolla la agricultura se convierte -
en el eje rector de tas relaciones sociales; aparece la pro

piedad privada, la cual exige la transaisión de bienes a la 

descendencia y con ello la apropiación de la capacidad repro

ductora de ta· aujer por parte de los hoabres. 

La sociedad ya no se va a regir par las relaciones co•unita

rias, ahora las nuevas relaciones de prod~cción plantean la 

orden1ción y regulación de la •ovilidad fe.enina, fsta se va 

a traducir en las alianzas •atri•oniales: ~o•pro•isos con je

fes de faallia por enci•• de la aujer, la salida de una aujer 
asegura su restitución con un bien que puede ser ganado o al

gunos regalos significativos para el grupo al que pertenece -

la aujer, es decir aparece la ''dote••. 

La subordinación del aatriarcado no tiene ninguna relación -

con la paternidad biológica, pues los hoabres priaitivos des

conoc ian su participación en la concepción. La calda del aa

triarcado es producto de una serie de aconteci•ientos socio

econóaicos coao la aparición·~• la agricultura y el alaacena

je de granos y seaillas, asi coao la doaesticación de aniaa-



les y el pastoreo, donde Las mujeres poco a poco se van con

virtiendo en propiedad al igual que el ganado y La tierra y 

en mercancfa susceptible de ser intercambiada por ganado o 
semillas. 

Para que la mujer se convierta en mercancia fue necesario que 
el regalo por casamiento que hacian los hombres a la coauni
dad de la mujer, se convirtiera en una relación de compra, -
ésto es, que el antiguo trueque de regalos diera paso a una 
transacción donde la mujer es una ~ercancia cambiable por 
otra de igual valor. El adquiriente obtenia una mujer y Los 
hijos que tuviese, si La mujer decidia separarse sin haber -
concebido hijos, Los primeros tres hijos que procreara con 
su segundo marido correspondfan al primero a menos que ella 
pagara la dote. 

Por otra parte,cuando fallecta el marido el her•ano de 6ste 
se asumia como esposo de la .viuda· 

A La par que la mujer iba perdiendo su lugar en La vida pro
ductiva, también terminaba la libertad e independencia de que 
gozaba en La sociedad primitiva; con la propiedad privada la 
mujer tiene importancia por sus funciones reproductivas y son 
los hombres quienes empiezan a controlar esta capacidad re
productiva. 

Al convertirse en un objeto valioso al igual que culquier 
otro bien material es necesario protegerla, esta aujer cuida
da es el preludio de la dependencia, sumisidn y debilidad "fe

menina universal. 

Con la aparicidn de la propiedad privada la auier pierde taa
bién su carácter mitico, desaparecen las caracter1sticas que 

le daban el status de deidad femenina, en su lugar coaienza 



a aparecer representaciones de figurillas donde la muj~r apa

rece acompañada de su hijo, ~s~o significa que el... hoab·r·e aho

ra ya conoce e~ proceso de fertilización, ha descubierto que 

la fertilidad atribufda durante mucho tie•po a poderes mágico 

religiosos de las mujeres no es m~s que un mito. En tanto -

que aprende
0 

a conocer los ciclos productivos que están direc

tamente relacionados a factores estrictamente naturales, como 

por ejemplo las estaci;ones del año, el movimiento de los as-

tros, etc. I~ualmente ocurre con otros aspectos relacionados 

con la gestación, naciaiento_y muerte de los animales. 

Al •ismo tiempo que reivindica sus propiedades, Sus cosechas, 

reclama para si la propiedad de la mujer y sus hijos. 

Al ir desapareciendo gradual•ente l~ Diosa Madre, la •ujer re

duce sus actividades a una sola funcidn: procrear, para .que su 

propietario prolongara sus propiedades y su yo después de muer

to. 

En este cruce de caainos: desaparición de la p~opiedad co•unal, 

conocimiento de la naturaleza y sus .aisterios, se desarrollan 

las deidades ••sculinas y el culto falocrático CZeus, Apolo) -

lo que ~ntes era la sustentación del poder fe•enino se convir

t~6 en •aligno pues asf coao la Diosa "adre daba la vida, ta•

bi6n producfa la •uerte. Esta nueva representaci~n est• pre

sente en las diosas sangüinarías, en las brujas y aagas cuyo 

poder extirpan los genitales aasculinos y taabiln en las •a

dres castra~oras.* 

La sangre aenstrual se asoci6 con la aaldad, la desfloración 

y la suciedad del cuerpo hu•ano. '1 L1 beningna 'diosa vac1 -

*en la religión hindú est4 la llldre Negra "Kali" los col•illos salientes, 
un collar de calavera y ella sobre el cuerpo del esposo •uerto. La toa
tlicue Diosa de la "uerte, en la rel igi6n •ni ca. 

40 



más alld de la tumba_', que 'succiona las almas de los muertos• 

se transforma en el mostruo preñado: 1 hipopótarno y cocodrilo, 

leona y mujer todo en uno 1110 > 

A la desvalorización de la Diosa, aparece la supremacfa de la 

deidad solar y entonces La mujer misma comenzar~ a vivir bajo 

los valores y juicios que el patriarcado ha instaurado, los 

hombres vuelven contr~ la mujer su propia naturaleza y fuente 

de vid.a. "El patriarcado consiste en el poder de los padres: 

un sistema familiar y social, ideoldgico y politice con el 

que los hombres Ca través de La fue~za, la presión directa, -

los rituales, la tradición, la ley o el lenguaje, las costum

bres, la etiqueta, la educacidn y la división del trabajo) de
terminan cuál es o no es el papel que las mujeres deben inter

pretar con el fin de•estar en toda circunstancia sometida al 

vardn". 11 ' 

AL instaurarse la familia monogdmica y patriarcal_ sobre el u
triarcado,la mujer se convierte en la s.ier.va del marido caren
te de todo valor social. 

La opresidn femenina se reaffrma con ta aparición de los es
clavos como parte de una sociedad basada en el poder y la 

riqueza de unos cuantos y el trabajo y la esclavitud de la 
mayor fa. 

En el esclavis•o el patriarcado desplaza a La mujer de la vi

da productiva y social, se le confina a ser esclava del hogar, 
del marido y de sus hijos, 

EL mismo término famullus significa esclavo doméstico y fa•i
lia es el conjunto de esclavos que pertenecen a un sólo ho•bre, 
esta expresión fue inventada en el derecho romano. 
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Esta revisión de los orígenes de la opresión femenina rea

firma que ésta no es producto de di fe rene ias biollgicas 

que la maternidad ha sido uno de los pretextos para justifi

car las desigualdades que existen entre mujeres y hombres. 
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CAPITULO 111 MATERNIDAD Y VALORES SOCIALES 

·1. Los valores sociales 

Las normas ~ valores sociales están determinados por la con

notación que socialmente se les haya asignado: los valores -

son criterios de estimación, de aceptación y deseabilidad, -

que dan sentido y significado a la cultura de una sociedad. 

Son los parámetros de aprobación o rechazo· de la conducta in
dividuat••.11 

Asi los valores sociales son una expresión ideológica de de

terminadas relaciones de producción. No son producto de in

dividuos asilados, o de tal o c~al naturaleza fisica o psi -

quica, son el resultado de la acción social de los individuos 

y de como estos establecen determinadas relaciones sociales. 

Históricamente los valores sociales que rigen la conducta fe
menina no son producto de su •naturaleza' o aptitudes inheren

tes a su ser mujer, son el resultado de determinadas necesi

dades materiales que se imponen sobre las individuos. Asi -
a cada modo de producción corresponde una serie de valores -

que han· justificado la explotación y opresión femenina. 

En cada etapa histórica los valores han cumplido una función 
social, durante el esclavismo la mujer fue un objeto carente 
de valor, esclava del hombre y del sistema¡ en el feudalismo 
fue la madre sublime o la mujer pecadora; la mujer angelical 

e idealizada del romanticismo y principios del capitalismo. 

La mujer va cambiando su función de acuerdo a las necesida -

des del patriarcado y por supuesto también se adec~an a .ta
les necesidades Uos valores sociales. 
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Los judíos de la época biblica al igual que Los árabes tenian 
una esclava en cada mujer de su práctica poligama. Era en-

tregada vi.rgen y en caso de adulterio era lapidada. ºHe en-

contrad~ más que la muerte a la mujer, cuyo corazón es una 

trampa entre mil, pero no he encontrado una mujer entre to
da s 11

• 
2> 

En la misma situación se encontraban Las mujeres ~indú~s que 

a través de las Leyes del Manú se aseguraba su esclavismo, -

pues el Levirato La convertia (en caso de viudez) en esposa 
del herm~no y los hermanos. 

Los griegos consideraban a la mujer una mercancía pues dispo

nian de ella y de sus bienes. Los valores que regian ta' ~i

da de las mujeres griegas tenian como función preservar el 

patrimonio familiar. 

Las mujeres romanas también fueron esclavas pues Las leyes -
priorizaban la propiedad y ellas permanecian ligadas a ésta, 

al hombre y a la familia. 

En la religidn musulmana los hombres eran guerreros y con
quistaban tierra, ganado y mujeres: 11 vuestras mujeres son 
un campo para vosotros: vayan entonces a vuestro 4ampo. co
mo mejor les plaica'' 

El Corán. 

La situacidn de la mujer no mejord con la desaparicidn de la 
esclavitud,los hombres la continuaron poseiendo en cuerpo y 

alma, aún cuando ellos dejaron de ser esclavos de otros hom

bres. En el feudalismo la vida social se va a regir por la 
capacidad que tienen Los individuos para defender su señorfo. 
La fuerza mi litar es la razdn del poder. Un feudo es una -
tierra que se defiende militarmente, para que La mujer tu-
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viera el dominio feudal del patrimonio ~enfa que heredar y 

aUo asi requeria de la intermediacidn de aquel qu~ tenia la 

fuerz.a "es él quien recibe la i"nvestidura, quien lleva el 

feudo y quien u~ufructua también los bienes 113
) 

Las muje;es 'como los niños están bajo la tutela familiar, el 

padre decide estratégicamente a quién la entregaréf. Casada 

sin su consentimiento, el marido tiene sobre ella el derecho 

de la vida y de la muerte que le da ser ~L rector y vigilan

te de su comportamiento, por eso no le es permitido relacio

narse con gente extraña al grupo familiar. 

Una vez m~s los hombres van a controlar el poder reproductor 

de la mujer, porque como ser humano, no tiene ning~n derecho, 

ni capacidad d_e decisión sobre si misma. 

Importa del mismo modo, que el ganado, es un medio de produc

ción que proporciona méls brazos para el trabajo, la guerra 

y la continuidad del patrimonio, 

Una mujer en edad fertil probada, vale más que tres hombres 

libres. El aborto está prohibido; el asesinato de una mu

jer· embarazada equivale a 4 hombres libres, porque el hijo 

es propiedad de un hombre. 

Las leyes la protegen como una propiedad más del hombre y co

mo madre de 11 su~'hijos. 

La violencia ffsica es uno de tos atributos de una sociedad 

que lucha por acrecentar sus dominios y la mujer no fue la 

excepcidn,por el contrario,era parte del botin de guerra, -

violarla, golpearla, o torturarla era •natural•, como cuan

do el esposo arrastra y golpea a 'su'mujer. 
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La suerte de las mujeres no era igual a pesar de la reducción 

del cuerpo femenino a una máquina reproductora de la especie, 

pues mientras la mujer del señor feudal paulatinamente se fue 

dedicando al ocio; la artesana, comerciante o campesina, era 

un trabajador más del grupo familiar y con la ventaja de gol

pearla. 

La ideologia que justificó la subordinación y alienación de 

la mujer en el feudalismo fue la ideologia judea-cristiana. 

La mujer fue la introductora del pecado en el mundo, por lo 

tanto es La culpable y a ella hay que hacer responsable, de 

las calamidades naturales y sociales. 

11 Mujer, eres la puerta del diablo. Has persuadido a aquel a 

quien el diablo no se atrevia a atacar de frente. Por tu -

culpa tuvo que morir el Hijo de Dios; deberias ir siempre ves

tida de duelos y de harapos 11
: 

Tertuliano 

La relación sexual fue la mayor preocupacidn polfti-ca de la 

institución encargada de regir la vida politica-social del 

feudalismo. La Iglesia y sus policias politices comprendie

ron que la manera más eficaz de domesticar o 'regir' la vida 

familiar era controlando la sexualidad femenina. El sacerdo~· 

te exige e impone la confesión de todos los actos, él tiene 

el poder de perdonar y castigar. 

El poder falocrático no sólo representaba la inseguridad de 

los jerarcas eclesiásticos ante la vida sexual incluyendo su 

propio erotismo, implicaba además asegurar por esta via la 

obediencia y la sumisión de los sUbditos. Las leyes se apli

caban por la gracia de Dios. 

11 El hombre es la cabeza de la mujer, del mismo modo que tris-
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to es la cabeza del hombre" 

Santo Tomás 

''Es un hecho que la mujer está destinada a vi.vi r bajo la au

toridad del hombre y que no tiene ninguna autoridad por si 

misma" 

Si.1nto Tomás 

La represión de la sexualidad fue el eje politice del dominio 

feudal, porque una sociedad sólo puede vivir en las tinieblas 

y el oscurantismo cuundo es dominada por el miedo y la culpa 

al ejercicio de sus m~s intrinsicos deseos. 

La super~ción del placer y la procreación alcanzó su mayor ex

presión en la sociedad feudal. La mujer importaba en tanto -

medio de reproducción, la madre santificada, generosa y sacri

ficada f~e (y es) el antidoto necesario para justificar la su-

puesta maldad peligrosidad del cuerpo femenino. 

1'No hay ninguna bestia salvaje tan dafiifia como la mujer•• 

San Juan Crisostomo 

El temor hacia las mujeres y su sexualidad se expresó en la 

valoración social de la virginidad y fidelidad, que asegura

ba de alguna manera la transmisión de la herencia. 

Esta pol1tica de combatir 'la carne' le ha asegurado al -

sistema un efectivo control de la vida social, pues al inte

riorizar los valores se teme a la no aceptación, por infrin

gir las reglas, as1 la virginidad fue para la Iglesia la me

jor arma para asegurar el sometimiento de la sexualidad feme

nina pues el juez de la conducta est<i en uno mismo Cla culpa, 

la verguenza) y en el rechazo social. 

Al asegurar la virginidad de la mujer se estaba cuidando un 
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bien de un hombre (el padre) para otro hombre (el esposo). 

Esto implicaba que esa mujer, aún no estaba •contaminada' o 

'manchada 1 por el sexo. Era guardada y reservada para ser' 

ofrecida a su nuevo amo. 

Estos valores justificaron el encierro de Las mujeres en los 

conventos, la institucionalización de la violencia familiar 

a las mujeres la caza de brujas. 

La reclusión de las mujeres en los conventos constituyó ade

más una estrategia de politica poblacional para nivelar Las 

relaciones entre los sexos .. Los hombres perecian o no regre

saban de la conquista de los nuevos territorios, La gran can

tidad de mujeres solas eran sometidas en la· rigurosidad de 

la disciplina conventual. 

Sin embargo para aquellas muieres que no se sometieron a la 

idea de la mujer "frágil de ·esplritu y grandes debilidades -

carnales 11 ~ rechaza·ron la tutela masculina de la familia o 

del convento se les acusó de brujas. 

Curiosamente las mujeres que curaban gracias a su gran.cono

cimiento herbolario se les acusaba de causar enfermedades co

mo la impotencia, locur~ y muerte. 

"Las acusaciones de hechiceria estuvieron inevitablemente uni

das a acusaciones de carácter sexual. Un alto número.de mu

jeres fueron acusadas de llevar 'vida escandalosa• y de man~ 

tener amistades ilicitas 11
•
4> 

Acabar con la bruj~ria era el escarmiento que necesitaban es

tas mujeres para que otras no las imitaran. Su peligro radi

caba en que eran .. mujeres solas que vivian fuera del control 

masculino. El funcionamiento de la estructura patriarcal re-
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queriB de la mujer recatada y sumisa para asegurar el control 

y dominio del grupo familiar. 

La caza de brujas aseguró adem~s al sistema la desaparición 

de todas aquellas mujeres pobres que polulaban y que la agu

dización de las crisis económicas las hacia insostenible por 

la familia. 

La ''Santa inquisición'' persiguió a ancianas haraposas, cali

ficándolas de brujas, y responsables de las desgracias natu

rales o 'sociales 1
• 

La polftica se~ual del cristianismo a través de las medidas 

m.encionadas logró someter, reprimir y negar cualquier inten

to de pl8cer en la mujer, reduciendo su vida a un único des

tino e identidad: SER MADRE. 

Durante el Renacimiento las únicas mujeres que tuvieron ac

ceso a las artes fueron las damas de la nobleza. Aparecen -

las voces de las preciosas que reivindican a las mujeres y 

las relaciones más humanas entre los sexos. 

Es en los albores del capitalismo cuando surgen los actuales 

valores sociales de la mujer. Con la separación de la pro

duccldn de la familia, la mujer es reducida a un sólo espa

cio, asf la situación de subordinación que venia padecfendo 

desde los tiempos precapitalistas se confirman con su mar~i-. 

nación de la producición soctal. 

''En el transcurso del siglo XVII, el valor social otorgado a 

las mujeres varió considerablemente. A comienzos de siglo, 

todos los hombres contemplaban el matrimonio en Gran Bretaña 

como un premio, a finales como un castigo 115 > 

El desplazar la producción familiar a la industria el capital 
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no sólo se provee mano de obra desempleada sino además por 

el exiguo salario que percibe, obliga a la esposa a incorpo

rarse a la incipiente y desorganizada industrial textil que 

en plena época de expansión no conoció limites para la ex

plotación del trabajo femenino. 

La mujer es reducida a la dependencia económica del hombre, 

y fue precisamente este cambio en la posición social de la 

mujer lo que modificó el valor del matrimonio para los hom
bres a finales del siglo XVII. 

A finales del siglo XVIII el modo de producción capitalista 
se impone sobre las antiguas formas de producción familiar. 

Las mujeres se incorporan en mayor número a las fábricas. 

A principios del siglo XIX comienzan a aparecer las primeras 

Leyes que Legislaban el trabajo femenino, asi como La filo

sofía de la mujer como preservadora del bienestar familiar. 

Rousseau se convi;tió en vocero de la burguesía y es de los 

primeros en responzabilizar a la mujer del hogar y la educa-

ción de Los hijos. Ideológicamente La familia nuclear, La 

maternidad institucionalizada y las •cualidades femeninas' 
•naturales• (pasividad, belleza, generosidad) alienan y ena: 

jenan a La mujer del capitalismo. 

Asi a lo largo de la historia y de acuerdo a las necesidades 

de cada modo de producción, los valores sociales van cambian

do y adaptándose a nuevos requerimientos material~s. 

Sólo·cuatro corrientes de pensamiento se han levantado sobre 

La religión, Las Leyes, La f ilosofia y La ciencia. 

La primera nace con la Revolución Francesa y son los fermen-



tos del movimiento feminista moderno, Ol~mpia de Gouges pro

puso 1 La Declaración de los Derechos de la Mujer'• otras mu

jeres como Mme Roland, Lucila ~esmoulins, Théroige de Meri

court y Rosa Lacombe se movilizaron y lograron algunas con

quistas, que perdieron al ser liquidada la Revolución e im

ponerse los ºvalores más tradicionales en el Código Napoleón. 

E_l l1beralismo burg1,.1és prometía el progreso a partir del uso 

de la racionalidad humana, sólo que en e.sta lucha no estaba 

incluida la mujer y las relaciones entre los sexos. Las su

fragist~s alzaron su voz contra esta racionalidad que no ase

guraba la igualdad y libertad .entre Los sexos. 

La segunda corriente es la de los socialistas utópicos. Saint 

Simón, Fourier, y Cabet*)plantearon que la mujer debe ser li

bre al igual que cualquier ser humano; para Fourier las vir
tudes maternas .son una inutilidad, la mujer debe tener pleno 

goce de 'su sexualidad; para Cabet en el comunismo se lograrA 

la igualdad entre los sexos. 

Es Flora Tristán quien· lleva tas ideas Saint-simonianas más 

lejos al conSiderar a la mujer en la misma condición que un 
obrero. 

La tercera corriente es la del materialismo histórico que -

basa el análisis social y de relaciones entre los sexos 

partir del modo como Jos individuos realizan las actividades 

productivas. 

En torno a los valores el feminismo ha planteado que los va

lores universalis como la igualdad social y el aprovechamien

to común de la riqueza, asi como la libertad para el desarro

llo de todas las potencialidades de los seres humanos, no 
son posibles en la sociedad capitalista, porque est~ enaje-

*A excepci6n de Proudhom que fue un anti feminista declarado. 

52 



nada al establecer relaciones entre cosas. 

La mujer es una mercancia m~s que carece de poder sobre su 

cuerpo y sobre si misma. Ella es un objeto del que •e puede 

disponer <violación> o una mercancia comprable (prostituta, 

trabajadora doméstica). No es posible establecer relaciones 

humanas, pues la propiedad de tal o cual mercancia incluyen
do a la mujer es el sentido fundamental de las relaciones so

ciales en el capitalismo. 

La sociedad capitalista 11 empobre'e al individuo porque sdlo 

le permite desarrollar algunas de sus capacidades, éstas ca

pacidades se convierten en simples medios de autoconservación 

porque reducen la riqueza de los sentidos a un sólo sentido 

el sentido de tener o poseer••. 6 ' 

Los valores sociales no son éntes etéreos que circulan desli
gados de la organización económico-social, representan la 

ideologia del grupo en el poder, al defender la institucio

nali2ación de dichos valores en la religión, la familia, las 

leyes y la educación se están aceptando y compartiendo la 

ideo logia de la 
0

burguesia y del patriarcado en la forma más 

intima e incuestionada del ser humano: su cotidianidad o vi
da privada. 

Incluso en las actitudes más espontáneas y libres del indi

viduo, los valores de la ideologia se convierten en la éti

ca social que rige la conducta de los individuos. Para rea

firmar analiuré una definición de madre.• MADRE: Si a la mu

jer, en general, la consideran más próxima a la naturaleza, 

a la madre en cambio, la sentimos simbólicamente como fuen
te de purificación y bautizo del hombre ya que en ella nace

mos y de ella renacemos. 

La maternidad es por otra parte, la función propia de la 
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mujer y Lo que realmente La hace mujer. De aquí que en mu

chos idiomas sólo se aplique la denominación de m~jer a la 

que ha sido madre, y no tanto p6r su transformación fisiold 

gica, sino porque las verdaderas cualidades psicológicas de 

la mujer no se manifiestan plenamente hasta que se hace ma

dre. De aqu·i el que simbólicamente, la maternidad no sea 

tan sólo una función natural, sino una alta misión moral y 

educadora, ya que además del cuerpo también están preparadas 

su alma y su inteligencia para la función maternal. 

La mujer y, de modo concreto la madre, no sienten el mundo 

con un sentido objetivo, sino intimo ''personalmente 11
• 

Su ''mundo'' ha de ser el de sus hijos, el de su hogar, en tor 

no del cual gira la vida de familia. 

Como dice un viejo refrán, ºel hogar del varón es el mundo, 

y el mun~o de la mujer es el hogar 11
•
7 ) 

Esta definición de madre contiene los valores sociales que -

definen a la mujer esencialmente en términos de ciencias na

turales, en particular de la biologia. 

Si la mujer es naturaleza por sus capacidades reproductoras 

entonces su condición social de mujer está determinado por 

un hecho biológico que es 
1
inmutable". 

Si la madre es la 1 purif icación'del hombre, entonces ésta es 

la parte 'gratificante' de permanecer recluida en el hogar, 

desligada de las actividades que cuentan con reconocimiento 

social. 

La maternidad es una función biológica en donde la mujer se 

'realiza' como ser social, para ello está dotada de un cuer-
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po que genética y fisiológicamente es diferente al del varón. 

La identidad biológica es igual a identidad soci~l. 

La educación es una 'alta misión moral' de La mujer, por lo 

tanto el cuidado infa~til es producto de capacidad biológica, 

en consecuencia Los hombres jamás serán buenos educadores. 

La mujer con estas cualidades 1 innatas' y 'naturales' para ser 

madre no puede poseer adem~s un ''sentido objetivo'' del mundo 

que le rodea. Es tan subjetiva, tan ingénua que necesita de 

la ayuda del hombre, para entender el mundo con una 11 objeti

vidad". 

Estos son los valores que el patriarcado ha introyectado 

hombres y mujeres para que a través de la familia se repro

duzcan e impidan brotes de descontento. Estas grandes fala

cias son parte de la moral que rige la vida coti~iana. 

Cuando en una pareja n~ce una niRa es el momento en que se 

prepara toda la familia para hacer de ella una mujer, signi

fica que socialmente debe ser .una joven inma~ulada y pura ca

si parecida a la virgen; una esposa ideal que se traduce en 

limpia, trabajadora, sumisa y fiel y una madre abnegada y 

resignada. 

Para lograr este virtuosismo+femenino se condiciona el len

guaje, los juegos, los movimientos y el comportamiento de la 
niña. 

Uno de los instrumentos que utiliza la familia ~ara integrar 

~ sus miembros a la sociedad es el l·enguaje. 

+Lease pasividad. 
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La conducta infantil de la niña ~ueda diferenciada del niño 

por el uso del lenguaje; cuando. una niña se exprela •grose

ramente' o como 'marimacho', es castigada, marginada y obje

to de burla, de los.niños y reprimida por los padres, por
Q~ expresa su rabia, enojo o agresividad (''sentimientos'' -

que el patriarcado le atribuye ünicamente a los hombres). 

Cuando crece -y he aquf la contradicción- la sociedad la re

lega por no usar un lenguaje firme; se niega su acceso al po
der porque 11 no es capaz'' de ejercerlo,asi lo demuestra su com-

portamiento lingüistico. 1'Por su manera de hablar, esa ni-

ña despu~s hecha mujer será acusada de incapacidad, de· no ha
blar con precisión o expresarse con rigor••. 8 ' 

Los juegos infantiles de la niña también son diferentes a los 

del varón y en el caso de la niña éstos ejercen una inf luen

cia fund~mental para su Hesenvolvimiento emotivo futuro. A 

la niña se le da para jugar un objeto pasivo: una muñeca, de 

la cual ella es imagen, por su belleza y sobre todo porque -

la muñeca -como ella- se da de manera inerte. 

Los niños por el contrario, en el juego, participan varios ele

mentos: la competitividad, la superioridad y sobre todo la 
independencia que se va ganando al yugo familiar, as1 como 

el aprendizaje del mundo exterior. Todo esto permite la pre

paración del niño para enfrentarse a la sociedad y no as1 pa
ra las niñas que se les prepara para el •atrimonio. 

las niñas no pueden jugar libremente, siempre hay a sus es

paldas una mirada vigilante y c~rrectora. Los niños general

mente deciden por si solos a donde ;·r, en las niñas la deci

sión est~ en los adultos, 'mi hija siempre está conmigo•, -

desde aqui las niñas pierden iniciativa. 



Existe otra diferencia entre la instrucción infantil de niñas 

y niños: la madre es quién forma a la niña. 

Cuando una mujer se le pone en sus manos a una niña, .ta mol

dea tal como ella, a su imagen y semejanza. El niño, en cam

bio, escapa mils pronto del yugo materno. 

Por eso la mujer camina por senderos ya trazados, no refle

xiona sobre lo jus~o o injusto de su Situación, por siglos 

ha sido la misma y se educa para ser madre, ama de casa, y 

esposa; no para desenvolverse en un trabajo fuera del hogar. 

La madre como educadora, jamils· depositará en la niña ideas -

cuestionado ras de su rol social, al contrario, la mente infan-

til se nutre de fantasías que no realizó La madre y que no 

cambian de una generación a otra. 

El siguiente cuadro lingOistico expresa la forma en que los 

valores sociales se insertan en la cotidianidad, y como se re
produce la ideologia patriarcal. <Ver p.§gina siguiente) 

Del mismo modo que la madre fue el elemento más importante en 

la formación de la niña; lo va a· ser los medios de comunica

ción en la adolescencia. Basta con l~er un par de fotonove

las o revistas femeninas para que veamos reproducir los valo

res que en. este ·trabajo se cuestionan. 

Las fotonovelas tienen una amplia difusión en nuestro pafs* 

sobre todo en las mujeres de clase media y baja. Este 1ipo 

de lectura difunden dos modelos de mujer: el que ~ncarna la 

maldad, las malas pasiones, sobre todo si se trata del goce 

sexual, de la traición o del engafio a~ hombr~el que repre

senta a la heroina de la fotonovela, es la que sufre las in

justicias sociales, traducidas en injusticias por ser mujer. 

* En México se venden alrededor de 70 millones de ejemplares de histo
rietas y fotonovelas al mes. (tomado de la Unidad de CorrM.Jnicaci6n Al
ternativa de la Mujer, ILETl. 
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MUJERES 

"Es tan tranquila siempre con las 
muñecas11 

11 Es sensata, recatada" 

11 Es tan sensiblé, por todo Llora" 

11 Nunca dice malas palabras" 

''Tiene todo en orden, es muy limpia" 

"Es tan bonita, dulce y tierOa11 

.. Lava su ropa, me ayuda en la casa 
en la e.oc ina" 

"Encantadora, bella11
• 

"Nunca le des la prueba de amor" 

"Las que se acuestan antes de casarse 
son putas" 

11Los hombres son malos" 

"Llegar de blanco a la igles~a y vi rgen11 

"Primero esposa y después madre" 

11 La solterfa es para las feas" 

"Iniciar la relación sexual es de 
pi rujas" 

"Aguanta, algún dfa caft:>iar¡l 11 

ºVivir el placer es ser liviana, 
puta, etc. 

'la mujer como la escopeta, siempre 
cargada" 

HOMBRES 

"Es tan travieso, tf'S un vago -
siempre estil en la calleº 

"Es cabronc ita se sabe defen
derº 

"Le. gusta romperse la madre" 

11 Es tan grosero y m~l hablado" 

11 Es t.n desordenado, incapaz de 
recoger algo" 

11 Es muy fuerte y formalito11 

"Siempre está estudiando con sus 
amigos 11 

11 Es muy macho, le gustan las vi e
jas11 

"Agarren a sus gallinas que mi -
gal lo anda suelto" 

''Más viejas, más macho11 

"Esa silla es para mi caballeran
go" 

"Acuestese con todas las que quie
ra, nada más, no prometa, ni se 
compro11eta11 

"Es más sabrosa carne de pollo que 
de gallina vieja11 

"Iniciar la relación sexual, es 
galanteria11 

"Infidelidad es ser \.l'I chingdn11 

"Eres un pendejo, mandi ldn, etc. 11 

"Vivir el placer es ser viri l 11 

ºEn cada puerto un amor11 
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MUJERES 

ucallada, pasiva, resignada 

"Si es fuerte es 01ala, si es débil 
es buenaº 

"l!le' la da toda por esa no trabajo" 

~'Tu lugar es la casau 

"La mujer es la chingada, ta rajada" 

HOMBRES 

"Borracho, jugador y 111Jjerie
go" 

"fuerte merece respeto, d6bil 
es un pendejou 

ºEs el hoirbre de la casa11 

''Tu lugar es tu trabajoº 

"El hoabre es el ching6n, el 
que no se uabre, ni esti raja
doº. 
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''La ~ujer que esos medios promueven es la abnegada, La que 

perdona, la que se sacrifica Pº! su amor y por su• hijos. Su 
sexualidad empi~za la noche de bodas. Es profundamente cre

yente y si trasgrede cualquiera de estas normas es la '1peca
dora119) 

El. mensaje principal de las fotonovelas es ~l amor, todos 

los guiones giran en torno a lo subliminal del amor de la 
esposa, de la madre, de la hija, y Por supuesto los ingredien 
de maldad qu"e impiden que se consume ·La felicidad que propor

ciona el amor. Porque el amor en Occidente está ligadq a la 

muerte, el amor al nacer ya lleva intrinsicame~te su muerte. 
Ejemplo: Tristán e !solda, Romeo y Julieta, Jesucristo, etc. 

Los productores de fotonovelas también plantean algunos pro

blemas que padecen las mujeres de esta generación, como el 

divorc!ºr la necesidad de empleo,· y la planeación familiar -
~ntre otros. Sólo que al resolver la trama, est~ se efect~a 

por los 11edios convencionales, o tratando ·de no trasgredir -

las normas sociales que rigen la conducta de las mujeres. 

El panora•a que tienen las .Jóvenes de los cambios ~ue están 
e•peri•entando algunas mujeres Cde no desempeñar sus roles 
tradicionales) es de conf~sión y ambibalencia; en constante 
contradicción entre lo que se desea hacer y lo que según la 

sociedad se debe ser. En esta campaña por preservar la men
lalidad·tradicional de la mujer~ pero a la vez e•igirle su 
participación en determinadas esferas .econóaiicas, ·no se es

capan de participar activamente las fotonovelas y no sólo y 

exclusivamente estos •edios de comunicación, recientemente 

se editó un poster en el que aparece una figura frágil y de
l1cada de una mujer con el siguiente texto: 

"UJERCITA 

Se amable pero no fácil 
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Se digna pero no orgullosa 

Rie pero no a carcaj a das 

l'li ra pero con rec~to 

Se tierna pero no flexible 
Se alegre pero no frivola 
Conversa pero con mesura 

Se dulce pe ro no empalagues 

Ama pero con cautela 

Oye pero no siempre e reas 

Se mujer pero no muñeca 

Esta fraseologia de la incongruenci.a' circula tan inocente.men

te, como los mensajes de las fotonovelas, sólo que ést~s pe-
queños e 11 'inofensivos mensajes 11 mantienen a las jóven·es en 

ideales intranscedentes, que refuerzan- la alienación femeni

na. 

2. La familia en la sociedad capitalista 

La familia es una institución social basada en una relación 
monogámica y es ante todo un producto de la sociedad de cla-
ses. 

La familia nuclear (padre-madre e hijos) es producto de las 

sociedades industrializadas. La familia monogámica pa
triarcal es "el lugar donde se realiza la satisfacción coti
diana de las necesidades de las que dependen la sobreviven -
cia y la reproducción de los trabajadores y futuros trabaja
dores•10> 

El surgimiento de esta familia sólo fue posible con la des

trucción de las funci~nes productivas, de la unidad de pro
ducción familiar, ya fuera artesanal o campesina. 
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A la sociedad precapitalista corresponde la familia extensa 

o consangOinea que estaba compuesta por varias ger\E!raciones, 

que convivian en el mismo lugar, asi como otros miembr.os -

(sirvientes, ayudante~, huespedes, personas recogidas, etc.) 

Todos tenfan derechos y obligaciones determinados por el 

sistema de parentesco y la tradicidn. Los lazos comunitarios 

que unfan a estas grandes familias hacian inexistente el pro

blema del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. 

Las familias se encargan de determinar tos matrimonios aón 
en oposición de los·consortes. La nueva pareja residia con 

ta familia paterna y ambos se integraban al trabajo camón. -

Sin embargo quien distribuf a la riqueza generada por tos 

miembros de la familia era el patriarca, y todos dependfan -
de ~l para satisfacer sus necesidades. 

Al ir desapareciendo la unidad familiar como forma de produc

ción que se realiza dentro del hogar de manera autosuficien

te y depender de la que se realiza fuera del grupo familiar, 

se reafirma la división sexual del trabajo más diferenciada 

que se haya dado en la historia de la hu•anidad. 

Las •Ujeres se quedaron en el hogar deseapeñando el trabajo 

do•~stico y la reproducción de la fuerza de trabajo sin nin
gún reconocimiento social menos aún retribución económica; -
los hombres fueron expulsados de la unidad de producción fa

•i liar, se li•itaron a trabajar para otros. La vida privada 

se redujo al hogar y la vida pública a la fábrica y la re

producción •aterial. 

Lo privado es en consecuencia todo lo que sucede al interior 

del hogar, todo aquello que acontece en el ámbito de lo fa

•iliar desde la reproduc~idn bioldgici, su mantenimiento y 

socialización hasta los valores que rigen la conducta social 



de esa familia. Lo privado es lo personal y se ha identifi

cado con lo femenino. 

Lo público se refiere a lo que se realiza fuera del hogar y 

que incluye al aparato económico y politice de la sociedad. 
Lo público es la reproducción económica, politica y social -
de la sociedad civil y se ha identificado con lo masculino. 

Las nuevas formas de produccidn industrial abandonaron el 
trabajo productivo del hogar; se separaron dos esferas de ·la 

realidad económico-social, lo doméstico y lo productivo; lo 

privado Y. lo público. 

El hogar ya no es el sitio de trabajo, porque éste no se iden
tifica con un valor de ca~bio. Hogar y centro :de trabajo que 

en un tiempo fueron Lo mismo, ~oy dia est~n separados. No -

fue sólo un cwmbio a nivel económico. sino también social, 
la familia perdió muchas de sus funciones, educativas, re-

ligiosas, políticas y asistenciales. La mujer se convirtió 

en un ser dependiente económicamente y el hombre en et• que 

'lleva el pan'. 

"La diferenciación estructural entre las esferas pública y 

doméstica se ha acentuado en el curso del desarrollo indus
trial capitalista dando por resultado una forma de fa•ilia 

que gira alrededor de la maternidad de ~as mujeres y de las 
cualidades 111aternales"11 ) 

Conforme se daba el desarrollo industrial la Lucha se acen-

tuaba por obtener el 'pan' Y. se reforzaba más La imagen de 

la mad~e moral, solicita, amorosa y asexual; el hogar ie 
convirtió en el refugio solá• de la vida pública. 

11 Las esferas d'e los hombres y Las mujeres son inequivocamen-
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te desiguales y La estructura de los valores en la sociedad 

industrial capitalista ha ~eforzado la ideologia de la in

ferioridad y la relativa carencia de poder frente a los ·hom
bres aue las muieres traieron consigo de los tieapos prein~ 

dustriales y precapitalistas•12> 

Al desintegrarse la familia extensa o consangOinea la unidad 

productiva dio lugar a dos Areas de trabajo bien diferencia

das. Esta dhisi~n del trabajo relegó a la mujer a la esfe
ra doméstica, individualizó su trabajo y se limitó a la crea
ción de valores de uso desligada d~ la producción de •ercan
cias y valores de cambio. Mientras que la esfer~ ,pübtdaa 

avanzaba con el progreso, la esfera privada se rédujo a la 

invisibilidad del trabajo do•éstico y la reproducción de la 
tuerza de trabajo. La familia sé desliga de la vida produc
tiva e incluso de la vida en común, y se constriñe a sf mis
ma. ''Al haber dejado de ser una unidad inserta en -un con

junto de relaciones econóaico-sociales, funciona casi ex

clusivamente para atender las necesidades privadas de unas 
cuantas personas•• 13 > 

id familia es entonces una extensión de las necesidades del 

capital tanto en la reproducción de la fuerza de trabajo co
mo en la institucionalización de una ética y moral represiva 
y autoritaria que corresponde a los valores que el capital -

requiere para que los individuos sigan acatando un orden So

cial injusto. "La sociedad capitalista requiere de la exis
tencia de individuos incapaces de cuestionarse sobre la si

tuación laboral y vivencial; exige de ellos la disciplina, -

el sometimiento y la obediencia y la familia cu•ple esta fun
ción•.14> 

Esto es posible porque la familia nuclear es el principal -

lugar de socialización de los niños y donde ellos r~toman -
las normas y principios que van a regir su vida ~dulta. 
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Esta participación es un testimonio soci.:ll de l.J forma como 

la cultura fomenta la función materna co1110 rol fundamental 

de~~•ui1ftid~orlª#L~~;~r social del matrimonio. 

~-... -
~ .. -,..... ........ 

~;~.:1.': 
~~ 

• ~ arqtama1 mutwuii!iita cou eepo- 11 ~elemas 
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•mutS liel11 rn la prtlprribe 11111 lo llhmo, 111 la 

llllf~1b, a111arno. 11 rujllblrua. titmprt 11 para tiempre. 
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~ Ma 15 .hf pmmte, a la1 18 ~oru, 1111 la 

lJimvqaia lle "8nta Julia, be nbs riabab, 

¡br~uca, ~ga., CDctubre be 1983. 
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J.La Maternidad y el trabajo domGstico 

Lo qu• se reali~a en el hogar no es trabajo, es un atributo 

natural, relacionado con la fisiologia femenina. "La dife

rencie entr~ el trabajo doméstico, y cualquier otro ti~o de 

trabajo, yace en el hecho que no solo el trabajo doméstico 

ha sido impuesto a las mujeres, sino que ha sido transforma

do en un atributo natural de su personalidad femenina, una 

necesidad interna, una aspiracidn que supuestamente nace de 

lo mds profundo de nuestro eardcter••. 15 > 

Asi el trabajo doméstico se convierte en un atributo y exis
te un alto consenso de aceptacidn social, en el sentido de 

que lo que realiza la mujer en el hogar no es trabajo. Por 
eso cuando se les pregunta por su actividad, e~ comdn que 

ellas respondan: 'qué no trabajan sólo se dedican al hogar'. 

Por lo tanto lo primero que es necesario af 1rmar es que to

do aquello que se realiza en el hogar para la reproducción 
ffsica, social, cultural y mental de la familia es trabajo. 
Trabajo porque todas las tareas que incluyen esta actividad 

implican un desgaste ffsico y mental de parte de quien lo 
real iza. 

Las caracteristicas del trabajo dom,stico son las siguien
tes: 

El Trabajo doméstico crea valores de uso para la reproducción 

de los trabajadores. Este trabajo no es pagado, por lo tan
to quién se beneficia directamente de estos servicios gratui

tos es el capital; no existe una jornada de trabajo, el tra

bajo dom~stico es permanente, pues se producen servicios que 

son consumidos de manera inmediata. 

El trabajo doméstico no crea valor, ni plusvalfa, no entra 
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en el mercado en forma de mereancia, por lo tanto no es 

'productivo' en términos estrictaaente econóaicos• La par

te oculta de esta categoria es ~ue el trabajo doméstico con

tribuye de mane~a directa al sostenimient~ del sisteaa ca

pitalista tanto en su estructura económica coao en La unidad 

social que es la familia nuclear. 

Por lo tanto el trabajo doméstico es la otra parte ·del tra

b~jo asalariado, pues bajo la actual forma de organización 

econdmico-social se puedeh concebir a dos individuos uno 
que realiza el trabajo asalariado y o'tro .que realiza el tr'a

bajo doméstico. 

La especificidad del trabajo doméstico ha servido para ocul

tar su relacidn con el capital. 

El trabajo doméstico crea una serie de valores de uso que son 

consumidOs al inter.ior del hogar de manera i~aediata y tie

nen coma fin la reproduccidn de los aiembros de la faailia. 

Sdlo después que ~l trabajador asalariado ha repuesto sus 
energias puede producir las valores de ca•bio o cualquier -

otra a~tividad por Ja cual se le retribuye econd•icaa~nte. 

Asi mientras el trabajador asala~lado produce valores de CH

bio, genera una plusvalia para el capital. El trabajo do,¡~s

tico produce los valores de uso necesarios para que ese tra

bajador contin~e laborando, poi lo tanto no se puede conce

bir la existencia de uno s\n el otro. 

La creación de valores de uso hplican desde la li•pieza d_e 

la casa, el acarreo de los alimentos y su transfor•acidn, -
el lavado, planchado, surcido de las prendas de vestir .y la 

confección de las mismas. Las actividades pueden variar de 

acuerdo a la situación social de las •adres sin e•bargo aun
que haya sustitutos para determinadas actividades· (aparatos 

el~ctricos) surgen otras que no están contempladas co•o una 
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invers~dn de tiempo de las mujeres y de energia humana, pe-
ro que se les han adjudicado socialmente a la madre como 

son: las tareas escolares, la prevención de enfermedades, -
la responsabilidad sobre los niños y ancianos y la obliga-

cidn maternal de brindar calor y afecto a los miembros de 

la familia; pues asi como el trabajo doméstico es una fun

ción primordial de la mujer, la infancia se ha convert·ido -

en una etapa de protección exclusiva de la madre, asf .como 
la 'felicidad de un hogar'. 

11La naturaleza de los servicios prt:stados por el trabajo do
méstico hace imposible que se produzcan Verdaderos sustitu

tos en forma de mercancfa, pues gran parte de los valores -

de uso producidos por la mujeres al interior de la familia 
se relacionan con la satisfacción de necesidades . emociona

les que en la sociedad capitalista no encuentran más espa
cio.de realización que ésta··~ 16 > 

El trabajo publico y el trabajo privado es la base del fun

cionamiento de la familia nuclear y en consecuencia del sis
tema capitalista, aunque ambos trabajos han sido separados 
como si fueran dos esferas de la realidad opuestas no se 
puede concebir un trabajador (producción) sin la contrapar

te de su social; lo privado (reproducción) está representa

do por todas las actividades que se realizan al interior 

del hogar. 

Si bien el trabajo doméstico no produce plusvalia porque no 

produce valor y además no entra en e·l circuito del mercado, 

si es importante señalar que sin la creación de lOs valores 
de uso del trabajo doméstico seria imposible la existencia 

de la mercancia - fuerza de trabajo, además en la clase 

obrera las madres realizan una serie de trabajos que con

tribuyen a la sobrevivencia de la ·familia, pues sus activi
vidades implican una gran destreza y habilidad en el manejo 



de los recursos económicos. El ahorro y el trabajo que ellas 

mismas realizan en la confección de prendas de ve~tir, en la 
r-eparacidn de muebles, en La búºsqueda de alimentos baratos, 

etc. contribuye.de manera directa a la sobrevivencia de .ta 

clase obrera en la sociedad capitalista. 

El trabajo doméstico y el trabajo asalariado son complemen -

tarios uno del otro y son la base de la producción capitalis

ta. 

El trabajo doméstico es gratuito, sólo cuando éste sale del 

~mbito familiar es atribuido como servicio doméstico. 

Una de las caracteristicas m~s importantes del trabajo que -

realizan las madres es que a diferencia de otros trabajos, -

nunca tienen un fin, siempre hay algo por terminar, o que 
falta de hacer. 

Una actividad muy importante que realizan las madres que en

tra dentro de las actividades que comprende el trabajo do
méstico es el consumo. 

El consumo femenino varia de acuerdo a la posición económica 
del trabajador y a otras variables que incluyen ingresos de 

los hijos o de la propia mujer. 

Existen grandes diferencias del consumo entre las clases so

ciales: el consumo de los obreros con salarios 'minimo y 

aquel de las esposas de los trabajadores bien retribuidos -

(e~ectricistas, telefonistas, petroleros y otros sectores de 
trabajadores que han alcanzado mejores salarios qu~ el res
to de la clase obrera) que encuentran una posibilidad de es

parcimiento en el vestir, decorar el hogar o diversificando 

la alimentación familiar. Las grandes consumidoras de la 

pequefia burguesia y la burguesia que vivin esclavas de la Gl-
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tima moda, de los cos•éticos; las revistas destinadas a es

te sector femenino ofrecen modelos o estereotipos a seguir; 

cdmo vestir, cdmo cocinar, td•o conquistar un ho•bre, cd•o 
tenerlo siempre a su lado, cómo no envejecer, cd•o ser be

lla, etc. Estas suge.rencias que en realidad son ventas de 

estilos de vida; de estilos de pensar y de sentir y que son 

planteadas como los mejores, los villidos para la clase •e

dia y alta de la sociedad mexicana. 

Este tipo de revistas femeninas en ning~n mo~ento modifican 
sustancialmente el papel y rol de la •ujer, pues siguen re

produciendo l~ imagen ~e la mujer en función del ho•bre, 

adem~s la mujer se mantiene dentro de los ~imites ideológi
cos que el siste~a requiere, pues anhela ves~ir, actuar y 

ser como las mujeres de clase alta que se representan eh las 

revistas. 

Las siguientes son las conclusiones a las que llegaron las 

autoras de un estudio de contenido ideológico eñ relación a 

la mujer en los anuncios que aparecen en las revistas de Va
nidades, Continental y Buenhogar: 

11Mantiene la condición femenina cuando reproduce alguno o 

varios de los roles tradicionales, aceptándolos co•o hechos 
dados, sin cuestionarlo o pretender adecuarlos al •o•ento'!. 

''Refuerza la condición fe•enina cuando en un aviso se utili
zan mecanismos enfatizadores, lavar, planchar~. 

Moderniza la condición fe•enina cuando el producto anuncia
do facilita la ~jecuc1dn de algunos de sus roles. Se •an

tiene el rol pero adecuándolp a los tie•pos actuales. Ta•

bién respecto al hambre. 

Liberan, falsamente los medios con su sensación de libertad. 
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Liberan, cuando el objetivo primordial es vender y se utili

za como sefiuelo 11
•
17 ) 

Tanto las fotonOvelas que est~n dirigidas a las clases m~s 

humildes, como las revistas femeninas producidas para un 

p~blico con 'mayores recursos económicos, tienen como finali

dad reforzar el rol tradicional de la mujer: madre y espo

sa. Las primeras se fundamentan en la ideologia, tradicio

nal de los atributos femeninos asi como los mitos que ro

dea su rol. Las segundas se apoyan en la modernidad, los -

inventos domésticos, el consumismo y vivir de las .. aparien

cias. Pero ni las unas ni las otras traspasan los limites 

de lo que debe ser la mujer. 

El problema del consumo ~oncierne a toda una sociedad que 

es utilizada por los medios de comunicación, que ha montado 
un aparato publicitario destinado a crear falsas necesida -

des, sustentación de viejos valores sociales y la creacidn 

de nuevos dirigidos generalmente hacia las mujeres, sobre 
todo en las telenovelas se refuerza la maternidad y la 
mujer que es a la vez pura, puta y ~artir, ver por ejemplo: 

la fiera, vivir un poco, cuna de lobos, etc. 

4. La maternidad y la sexualidad 

a) La propiedad del otro. 
b) La doble moral sexual 

c) La alienación femenina 

Los elem~ntos que fundamentan la relación de pareja en la -
familia nuclear parten de tres principios: 

La propiedad del otro, la doble moral sexual y la alienación 

femenina. 
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al La propiedad del otro 

La familia extensa o consanguínea de la sociedad precapita

lista heredó a la familia nuclear de ta sociedad capitalis

ta dos principios básicos: autoridad y propiedad. 

La jerarquia que existe entre Los miembros de la familia de

termina La autoridad sobre Los demás integrantes de La fami

lia. 

Estos dos principios van ligados uno al otro, pues las je

rarquias implican desigualdad en los derechos y deberes, ade~ 

más aceptacidn de esta desigualdad a través de los principios 

de obediencia y sumisidn. 

Por esto el amor ligado al matrimonio es un arreglo económi

co que asegura a ambos la aceptacidn social, ella se convier

te en un ser dependiente, c~ndenada a una completa inutilidad 

social e indivi9ual, él cargará con todo el peso económico -

que le da el ser 'el hombre•. 

Actualmente muchas mujeres ya no dependen económicamente del 

esposo. El acceso al trabajo pllblico y la 'igualdad de de

rechos' pareceria que las ha independizado del yugo masculi

no, nada·mds falso, mientras cada sexo desempeñe los mismos 

roles sociales del periodo feudal, asi como se arrastren los 

valores de esta ~poca como jueces de la vida privada la mu

jer •necesitará' de un hombre para el hogar y él asumircl la 

autoridad. "Aqui yo mando, yo soy el jefe de la casaº son 

frases que expresan la 'inferioridad' de ella y la 1 supera

cidn' de él en los mecanismos de poder de la pareja, a pesar 

de las leyes y de los cambios económicos. Este autoritaris

mo responde a las necesidades de un sistema que lo utiliza -

para salvaguardar sus intereses. 
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En el seno familiar aparece a través de diversos mecanismos: 

La culpabilización, el prejuicio y la violencia swtil. 

La familia nuclear se fundamenta en una relación de propie

dad y de posesión del otro, esta relación heterosexual se ha 

instituciona'lizado desde que apareció La monogamia. Una so

ciedad fundamentada en la explotación y opresión del ser hu

mano no puede generar relaciones sociales igualitarias. 

1'Las mismas leyes que determinan nuestras relaciones de pro

ducción entre nosotros, la existencia, sencillamente, de una 

clase dirigente y explotadora y de otra dirigida y explotada, 

se proyecta en la relación hombre-mujer en forma también ex
plotador-explotado'1.18) 

La familia esta inserta en una sociedad enajenada porque sus 

mi.embros viven en funcidp·de un trabajo que es opuesto a"e( 

ser humaño; asumen como propia la ideologia de la competen

cia por la adquisición de bienes materiales. Alienación eti

mológicamente significa lo ajeno lo extraño a uno, lo que no 

es da uno. 1'Una persona está alienada cuando es de manera -

distinta, ajena, extraRa a como debiera ser' 1
•
1 ) 

Esta sociedad alienada traslada sus formas de expresidn 

las relaciones personales, a lo cotidiano, a lo doméstico en 

una palabra al murido privado, por esto las relaciones sexua

les no pueden ser un mundo aparte, otra vez aparece la falsa 

división entre lo público y lo privado. 

Por lo tanto la relación sexual es una actividad enajenada, 

porque hunde sus raices en el principi~ de propiedad, asi -

como en la doble moral sexual. 

ºLa idea de la propiedad inviolable del esposo ha sido culti-· 
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vada con todo esmero por el código moral de la clase burgue

sa, con su familia individualista encerrada en si misma, cons

truida totalmente sobre las bases de la propiedad privada'1
•

20 > 

La relación sexual est~ permeada por el interés privado de po

seer, de tener, en una palabra de vivir de acuerdo a un status 

social. Asi el capital permea las relaciones personales, ena

jenándolas con el deseo de acumular y consumir. 

En esta sociedad los individuos persiguen su propia conserva

ción, si es necesario por encima de los otros; los valores so

ciales fomentan la vanidad, el egoísmo, las ambiciones perso

nales, no en valde la sociedad capitalista ha generado la 

sociedad más individualista solitaria, de la historia. 

Imbuidos de la ideologia del capitalismo, se pretende encon

trar en el otro, el objeto que Llene la soledad y para ello 

es necesario prenderse de la individualidad del otr?; posee 

fisica y emocionalmente es requ;sito de seguridad en la pare

ja. 11 Poseer cuerpos, como casas o automóviles funciona como 

una ratificación de nuestros suefios de poder y de riqueza••. 21 > 

La alienación social al trasladarse a la vida privada tradu

ce en código moral, la propiedad exclusiva y excluyente de 

la relación sexual, este principio choca con la idea de la 

felicidad en el matrimonio pues se pretende que el ser huma

np encuentre sin equivocarse la felicidad en la primera ex

periencia y además que esta se sucriba a los limites de la -

familia; las condiciones para relacionarse sexualmente son: 

formar una familia legal y por lo tanto convertirse en ex

clusividad del otro, esto limita la actividad creadora de -

la páreja y reprime gran parte de la personalidad. 

''Poseer es tratar al otro como un objeto, usar y abusar de 

él impedirle que viva y exista fuera de mi, no tener interés 



ninguno en sus diferencias ni en su libertad que me estorba 

y me irrita en la tarea de en~u~limiento a la que•llamó a11or 1122> 

La familia nuclear vive la apropiación del otro como tener un 

bien material~ esto conduce a que se despersonalicen los in

dividuos que. conforman la pareja y se inhiban las potenciali

dades creadoras de la mfsma .. Asf 11 la vida diaria tendrá el 

sexo miserable y módico que no hace feliz ni mejora, o corri

ge a la persona pero si la integra al modo colectivo de la vi
da". 23) 

La sociedad capitalista requiere esta familia que forme a in

dividuos que cumplan eficazmente el rol para et tual han sido 

formados y cuyo modelo esta enraizado en la m~s fntimo del -
individuo, pues la propiedad en la pareja se ha asumido co

mo un valor indestructible que brinda seguridad emocional. 

La madre al ser la responsable de los hijos ante la sociedad 

y quien pasa la mayor parte del tiempo con ellos, transmite 

todos estos valores por ella interiorizados, asi ~e perpetúa 

la familia nuclear y la sociedad patriarcal. 

b) La doble moral. 

La familia nuclear y el patriarcado no pueden ofrecer una -

relación sexual plena por tas siguientes razones: 

1. La desigualdad que sep¡.ra a •uieres y ho•bres y que se tras

lada a la vida privada en una doble •oral sexual. 

z. La concepción del placer que se reduce a la penetración 

sin tomar en cuenta la sexualidad fe•enina. 

1. La doble moral consiste en ta separación de los sexos por 

medio de una muralla de supersticiones, costu11bres y hábitos 
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que rigen la vida social. 

A la mujer siempre se Le ha castigado por ejercer su sexua

lidad, al hombre, por el contr«rio se le ha impulsado; esta 

doble moral sexual .ha permeado gran parte de la historia -

de la human1 dad. 

El cristianismo ha regido por siglos la conducta sexual al 

concebir el acto sexual como pecaminoso, Lujurioso y malo. 

La sexualidad se debe ejercer después de cumplir con la nor

ma del matrimonio, de manera mogáma y heterosexual con la 

finalidad de reproducir la especie. ''No es Dios mio por l~

juria qel demonio, sino Llevados por la devoción de multipli

car tu santa especie'!. 24 > 

Esta religidn siempre ha condenado la infidelidad femenina y 

sólo verbalmente la masculina, pues de acuerdo al mito de La 

transgresión de Eva, la mujer es sinónimo de pecado y mal

dad. 

La moral cristiana le ha asegurado al patriarcado un etecti

vo control de la sexualidad y con esto que la mujer desempe

ñe el papel de estabilizadora de la familia y el sistema. 

Se puede pensar que existen diferencias sustancial~s entre -

la libertad que tienen actualmente las parejas para relacio

narse y vivir separados de la casa paterna, en contraste con 

la obediencia que tenían que acatar los jóvenes de la so~ie

dad feudal que difícilmente lograban unirse cuando Se oponía 

la familia. 

El hecho de que la sociedad industrial haya proclamado ' la 

libertad 1 y ahora exista la libre elección entre las pare

jas, así como la relajación de la moral, fue en gran mediáa 
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para favorecer la circulación. de una mayor fuerza de traba

jo sin necesidad de tranforma.r _los valores sociales, éstos 

sólo se condicionaron y acoplaron a las nuevas exigencias -

del capital, pues siguen predominando las parejas entre la 

misma clase social; Los jóvenes no se relacionan con quie

nes no corrésponden a su mismo nivel económico. 

La elección se realiza sobre determinados valores y preferen

cias de clase social. 

''En general en una sociedad dividida en clases ocurre que -

las relaciones se establecen no entre seres humanos sino en
tre personas que ocupan posiciones determinadas en el siste
ma ligado a la divisidn social del trabajo. La igualdad se 

da.cuando los intereses ocupan una posición análoga en la 

división del trabajo•. 25 > 

No es posible hablar de libertad ~ientras siga rigiendo la 

familia nuclear con su doble moral sexual, que mide el pres

tigio del •arido por el número de mujeres que posea y el de 

la_~~sposa se expresa en el grado de fidelidad a "suº marido, 

esta doble •oral no va a cambiar sdlo porque se haya rel~ja

do la •oral social, pues se continúa valorando a la mujer en 
relación d~recta a su vida sexual: antes la mujer era pro
piedad del padre, hermano, esposo o hijo, el sometimiento -

era por la fuerza ahora ya no es necesaria, la :moral, la 
ética y las normas sociales que la mujer interioriza como -

'
1naturales 11 la mantienen subordinada al· poder masculino, y 

alienada socialmente. 

"La sociedad burguesa no puede considerar a la mujer inde

pendientemente de la célula familiar; le es completamente -
iaposible apreciarla como una personalidad fuera del circu
lo estrecho de las virtudes y deberes familiares 11

•
26 ) 
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Por todo lo anterior es posible afirmar que el 111atrimonio es 

la tumba del amor. 

2. El segundo elemento que impide una relación sexual plena 

es la idea qde existe sobre el placer, pues este no es lo 
mismo para .un sexo y otro. 

El hombre ha Limitado la relación sexual a lo genital sin Í•

portar lo que siente la otra, el placer masculino se ha re
ducido a tres.tiempos: ereccidn, penetración y eyaculación. 
Este remedo de sexualidad es sólo una actitud individual en 

donde la otra no cuenta, el placer ·masculino consiste en· una 

relación de dominio de un ser fuerte sobre una débil, asi la 
mujer se ve reducida en objeto pues se convierte en mera -

cosa apetecible para el hombre. La sexualidad masculina no 

tiene nada que ver con la naturaleza, pues los animales tie

nen diferentes formas de sexualidad y la cópula jamds se rea
liza sin el consentimiento de la hembra y corresponde al ins

tinto de reproducción de la especie, en el caso de los se

res humanos no necesariamente una relación erótico-sexual es 
para la reproducción. ºCon la llnica ex.cepcidn del Ho•o Sa

pies ·no hay en la naturaleza una sola especie de •••1feroS -

en que la hembra sea montada contra su voluntad'1
•
27 > 

Para la mayoria de los hombres la relación sexual se reduce 

al placer que Les provoca poseer y penetrar a una •ujer, la 

que sea o quién sea no importa. Importa su yo en ese ins-
tante, por esta razón son los hombres quienes practican el 

mayor acto de violencia sexual que se ejerce sobre otro cuer-

po: la·violación. Los hombr:es pocas veces piensan en el -

placer del otro, de aqui que la anorgasmia no sea un proble

ma individual sino de muchas mujeres. 

Algunos psicólogos opinan que la incapacidad orgdst1ca que 

padecen determinadas mujeres proviene de una relación poco 
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afectuosa entre la madre y la hija. Por ejempla a los niños 

se les da pecho por más tiempo que a las niñas, para ellos -

es de 45 minutos para las niñas es de 25 minutos, es comiln -

también que al niño se Le desteta a los 15 meses y las ni

ñas a los 12 meses. Esto provoca más desnutrición en las 

niñas, que en los niños, asi como una insatisfacción emocio

nal en las futuras mujeres. 

'
1 De mal alimentada a mal amada, no hay más que un paso'', an

tesala de la frigidez por haber asimilado lo que vino de una 

mala madre 11
•

28 

Sin embargo la nutrición es ya un condicionamiento social, -

estas hipótesis de la relación madre - hijo sigue presdispo

niendo a que la mujer sea la única responsable de la criatu

ra, éste en su desamparo establece relaciones vitales con to

dos aquellos que se encuentran a su alrededor no sólo con la 

madre. 

"Jugando con la evidencia de este lazo natural,, nos hace 

creer o que la madre biológica es la mejor y la única cuida

dora en La crianza. No existen razones biológicas .para que 

la madre natural sea necesariamente la mejor encargada de 

cuidar al niño, ya que la biologla no predispone de por si 

o por si ~isma ~ una buena relación madre-hijo. Es as1 -

que consideramos que la función de protección primaria puede 

ser cubierta por cualquier persona que se encuentre dispues

ta a realizarla' 1
•
29 > 

Existen causas de carácter 01ológico, social y cultural que 

inhiben la respuesta sexual femenina. Entre las causas bio

lóg~cas están aquellas que tienen que ver con el cambio de 

conducta sexual en .la vejez; con la prescripción de medica

mentos inadecuados y la dispareunia (relación coital doloro

sa). 



Como causas psicológicas encontramos los distintos padeci -

mientas de neurosis de cualquie.r miembro de la pateja y que 

de alguna manera afecta la relacidn sexual; los conflictos 

emocionales de la pareja: resentimientos, disgustos, etc.; 

asi como l~ no empatia sexual,apatfa, disritmia, preorgasmia, 

incopetencia erectil y la eyaculación precoz. 

Las causas sociales son toda la represión que se ha ejercido 

culturalmente en la mujer, negada y castigada en los juegos 

sexuales de la infancia se sentirá culpable de realizarlo que 

fue calificado de sucio. 

"La represión y tos tabúes en múltiples ocasiones, por ejem

plo, produ.cen una represión tal de la sexualidad en la mujer 

que la llevan a la anorgasmi a. Este es probablemente el -

principal factor causal de la anorgasmia en nuestro 

junto co.n la eyaculación precoz". 3o> 
pa is -

El cristianismo negó y castigó el placer femenino una esposa 

"buena y decente" no debfa sentir orgasmo, ''eso" estaba des

tinado a las locas o las putas. Ahora se les exige que go-

cen y disfruten del sexo. La mujer que no llega al orgasmo 

se siente culpable, m~s recientemente la norma es que la mu

jer sea multiorgasmica, si no es asf, ella es la culpable de 

los conflictos de la pareja. 

Hasta antes de Freud se consideraba que la mujer era un ser 

insensible sexualmente. Lord Acton opinaba ''por suerte para 

la sociedad la idea según la cual las mujeres poseen sensa -

ciones, sexuales puede rechazarse como vil calumnia. 31 ) 

Los colegas de Freud calificaban la sexualidad como una en-
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fermedad detestable:•• si está normalmente desarrollada des

de el punto de vista mental y ~iene buena crianza~ su deseo 

sexual es minimo. De no ser asi, todo el mundo se converti

ria en un burdel y el matrimonio y la familia seria impo~i

ble. El hombre que evita a las mujeres y la mujer que bus

ca a los ho~bres son con toda certeza anormales••. 32 ) 

Freud a pesar de revolucionar la concepción sexual no mejo

ró mucho la sexualidad femenina al transferir su deseo clito

ridiano al vaginal. La mujer sana era aquella que habia de

jado sus deseos infantiles madurando a la aceptación del pl~ 

cer en la vagina y definir su sexualidad como pasiva, . mien

tras la del hombre es activa. 

Karen Horney y Margaret Mead, demostraron que la incapacidad 

orgástica femenina tenia además y fundamentalmente causas -

cultural.es. Si la mujer aparecia generalmente como pasiva 

en el acto sexual era porque se adaptaba a los deseos mascu

linos. Para Moad la respuesta orgástica la puede desarrollar 

o reprimir la cultura en que crecen. las mujeres. 

Sólo en los años 50 1 Kinsey demostró la variable de la res

puesta sexual humana, y su relación con los diferentes fac

tores socio-econdmicos y culturales. Criticó la teoria freu

dina sobre la transferencia clítoris-vagina. 

Sus estudios permitieron conocer y aceptar una gran variedad 

de prácticas sexuales, hasta entonces conden~das, que sdlo 

se comentaban en voz baja y a puerta cerrada. Asi la mas

turbacidn, la homosexualidad, el coito anal y el adulterio 

fueron concebidas como otras formas de comportamiento sexual. 

Realizó una investigación que consistía en encontrar las zo

nas más sensibles de la mujer, participaron 800, habia que 
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localizar 16 puntos sensibles, entre ellos el cl1toris, los 

labios mayores y menores, revestimiento de la vagina y el 

cuello del Utero. Para la investigación utilizó instrumen

tos que evitaran el contacto de piel a piel para que la in

vest igac i6n fuera lo mds cientifica evitando el subjetivis

mo y la involucración del sexólogo. 

Concluyó que el clitoris era m~s sensible que la vagina 

asi construyd toda una teoría sobre la sexualidad femenina 

basada en el clitoris. Ahora se sabe que la vagina no res

ponde a roses suaves sino a una presión fuerte. 

Posteriormente Master y Johnson, publicaron sus estudios so

bre la observación directa de la masturbación y el acto se

xual. Dividieron la respuesta sexual en cuatro fases: ex

citacidn, meseta, orgasmos y resolución. Esto permitió co

nocer las diferencias sexuales pues mientras en el hombre -

la curva de la respuesta sexual es corta, en las mujeres es 

de mayor tiempo. 

En el orgasmo la mujer experimenta una serie de contracc~o

nes rftmicas en la vagina, los tejidos y los músculos cir

cundantes, estas contracciones se dan con leves intervalos -

de segundos. 

Un orgasmo intensivo presenta de 8 a 12 contracciones y uno 

leve alcanza de 3 a 5. 

En el hombre el orgasmo es similar sólo que viene acompaña

do de la eyaculación. Al ser m~s corta la curva masculina 

que la femenina implica que la mayoria de las mujeres no 

alcanzan el orgasmo, oo tienen una vida sexual plena si 

muchos trastornos somáticos. 



Para Freud las mujeres que no alcanzaban el orgasmo vaginal 

eran inmaduras, para Master y Johson el orgasmo vaginal era 
una forma de importancia femenina, porque este se lograba -

en relación a la fricción con el clitoris. 

En 1980 Aliée Ladas, John Perry y Bevery Whipple presentaron 
las conclusiones de varios años de estudios, asi la mujer -

más que abandonar el clitoris por la vagina, añadia el dis

frute clitoridiano el vaginal. Además existian otros pun
tos más sensibles que el clitoris y la punta del glande en 
los hombres. 

11 Existe en el .interior de la vagina un lugar extremadamente 
sensible a la presión fuerte. Dicho Lugar se halla situado 
en la pared anterior de la vagina a unos cinco centímetros 

de abertura. Esta zona la habia bautizado con el nombre' de 

punto Grafenberg 1~. 

''Cuando se estimula ade~uadamente, el punto de Gr§fenberg -

se dilata y da lugar al orgasmo en muchas mujeres••. 

11 En el momento del orgasmo, muchas mujeres eyaculan a través 

de la uretra un liquido qulmicamente similar al de la eyacu

lación masculina, pero que no contiene esperma•·~ 

Por lo tanto los nuevos descubrimientos plantean que hay va

rias clases de orgasmos en los hombres y en las mujeres •. -

''En las mujeres se registra un orgasmo vulvar, desencadenado 
por el clitoris, un orgasmo uterino desencadenado por el ac

to sexual y una combinación de ambos. En los hombres exis

te un orgasmo desencadenado por el miembro y otro desencade
nado por La próstata• 33> 

Estas investigaciones demostraron que los sexos no son tan 

diferentes,por el contrario,existen más semejanzas de las 
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que cientificamente se han aceptado''. Además se cuestiona 
seriamente la respuesta sexual masculina, cuando el placer 

se encuentra mds concentrado en la próstata, revelando la 

angustia de muchos hombres. 

Por otro lado en comportamiento sexual, lo bueno y lo ma

lo est~ condicionado a lo que culturalmente es aceptable -

finalmente las mujeres no tienen porque responder una 
norma de clitoris, vagina o cualquier otro tipo de respues

ta sexual, sino aquellas que le causen placer y satisfac

cidQ, sin embargo este derecho est• muy lejos de la mayoria 

de las mujeres, mientras culturalmente la asignación de ro
les sea en función de otros intereses totalmente ajenos 

la mujer y su cuerpo. 

En la relación sexual no hay una realización plena porque -
el hombre reduce a la mujer a un mero objeto, asi la pasivi

dad femenina se convierte en el común denominador de las pa
rejas, acompañado de la incomunicación, esta pasividad con -

el tiempo se traduce en enfermedades psicosexuales o psico

somáticas que justifican la inactividad sexual femenina. 

La anorgasmia es la constante de la sexualidad femenina pro

ducto de siglos de represión de concebir la ~exualidad sólo 
desde lo masculino, es por esto que el acto sexual se ha 
convertido en un pequeño coto de poder y control sobre la 

mujer. 

Esta sutil forma de control femenino de la sexualidad se 
extiende hasta aquellas relaciones de pareja que se plantean 
como diferentes a la familia nuclear, pues mientras los hom

bres son formados sexualmente en los prostibulos, reduciendo 

una actividad creadora y enriquecedora en un acto de compra
venta, con personas con las cuales no tienen nada en común y 



.además est~n desvalorizadas como seres humanos. 

''El hombre acostumbrado a la ~~ostitución, relación sexual -

en la que están' ausentes los factores ps1tjuicos, ·capaces de 

ennbble~er el verdadero 11 éxtasis erótico 1
', adquiere el hábi

to de aproximarse a la mujer con deseos reducidos, con una 

psi.colegia simplista y desprovista de tonalidades •. Acostum
brado a las car.icias sumisas y forzadas, no intenta ~·;quiera 

com~~ender. La mOltiple actividad a que se entreQa el alma 

de la mujer 
0

amada durante el acto sexual 00
•
34 

Si los hombres son formados sexualmente en Los ~rostibulos 

a las mujeres simplemente no se les forma, se les niega todo 

acercamiento erótico porque la identidad de la mujer es la 

maternidad. Madre y erotismo culturalmente son opuestos. 

El rito· del bautizo es limpiar al niño del pecado del coito; 

la mujei embarazada está 11 enferma 11
: 

11 está fea'', su 11 cuerpo -
abultado es de mal aspecto·". 

Para muchas· mujeres la retirada de la menstruación significa 

~na sexualidad m~s plena, sin embargo estaº no es la constañ

te, pu~s para mujeres y hombres que han introyectado la iden

tid~d femenina el ser ~adres, consideran que el coito no tie
ne sentido, al no haber reproducción. 

La conducta de una mujer no va a cambiar en esta etapa de su 

vida. Si a lo largo de ella su sexualidad fue plena, asf se

rá en la madurez y por el contrario habrá rechazo al erotis
mo cuando por todas las ra~ones ya expuestas la •ujer no ha

ya vivido integralaente. 

Por todo esto la mayorfa de mujeres en Máxico son anorg~s•i
cas; esta afirmación parece 11 extre11a 11 sin embargo aún aplica!!. 

do un criterio conservador puede pensarse sin temor a exage-

85 



rar que entre 40 y 50 por 100 mujeres mexicanas entre 15 y 

~9 años de edad con vida sexual activa, nunca o casi nunca 
presentan orgasmo al coito 11

• 
35 > 

Por lo tanto,independientemente de las causas psicoldgicas 

que impiden a una madre llevar una vida sexual plena,son de 

mayor peso las normas y valores sociales que determinan el 

comportamiento sexual de una ''buena'' o 11 mala'1 madre. 

Las madres solteras son estigmatizadas socialmente porque -

cedieron a sus impulsos, fueron 11 débiles 11 ante el pecado de 

La carne. 

La madre soltera debe dar una imagen de recato sexual, esta 

abstinencia permitir~ que el hijo ''bastardo'' sea aceptado -

por la sociedad al redimir ella sus culpas. La madre solte

ra no puede ejercer su sexualidad de manera libre bajo pena 

de ser vilip-ediada públicamente.· Alln más, los hijos produc

to de una relación no legalizada serán rechazados. 

Las madres abandonadas al igual que las viudas no tienen de

recho a ejercer su sexualidad solamente que se vuelvan a ca

sar. 

La única posibilidad que la sociedad les brind·a es permane

cer celibes para orgullo de los hijos o definitivamente con

traer matrimonio, felizmente integrada a la norma y sometida 

al dominio masculino. 

'
1 Ha surgido una mitologfa masculina que ahoga y distorsiona 

todos los factores de las emociones sexuales y maternas de 

la mujer. 

Esta mitologia masculina se jactaba de poder hablar de la 

conciencia sexual de la mujer, pontificando sobre la incapa-
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cidad fe•enina de gozar del sexo, excepto como paso prelimi
nar a la •aternidad'1

•
36 > 

Las •adres son matas, pecadoras, anti-naturas cuando deciden 

ejercer su sexualidad y dejan a los hijos. Son buenas, san
tas, una ''carona de"lagrieasrt, cuando soportan pasivamente -

el poder y control masculino. La doble moral se vuelve a apli

car: el padre que abandona a sus hijos tiene mayores posibi
lidades do recibir el perddn social y por lo tanto de reivin
dicar sus derechos, eientras que la mujer es la bruja Que me

rece ser castigada con el dolor eterno; ella es la que llora 

por haber dejado a sus hijos, es la que no encontrard el des
canso eterno, es la 11 llorona'1

• 

Por todo esto es que la relación sexual no permite una comu
nicacidn fnti•a, porque no ofrece igualdad; porque la sexua

lidad aasculina y la doble •oral son el patrón cultural que 
rige la ~ida de las •ujeres. Sólo con jl avance del feminis
•O las •u)eres han redescubierto su cuerpo, su se~ualidad y 

su erotis•o que nada tiene que ver con la obsesidn masculina 

de la penetración, han eapezado a librarse, liberación que -
no consiste en que la •ujer sea capaz de usar dispositivo o 
de ingerir p1ldoras anticonceptivas; o que iaite la propagan

da coHrtial para ser a4s sengual; la liberación de la •uJer 
va •ucho •'s alla de tener varios aaantes, la liberación de 
la •ujer consiste en una to•a de conciencia donde se erradi

que de las •entes esa doble •oral se•ual que a pesar de los 
ca•bios sociales sigue i•pregnada org4nica•ente en mujeres y 

ho•bres. 

5> La alienación feaenina. 

La •ujer est~ alienada porque no es ella misma es aquello -

que los otros esperan de ella, ta enajenacidn es i•puesta -

desde afuera de uno mismo y puede ser de manera violenta o 
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sutil, la más eficaz es la seguncla porGue se asu•e co•o pro

pia, así la mujer tiene una enajenacidn iapuesta a través -

del cómodo y brillante embrutecimiento del •undo privado. -

"L.o que caracteriza a la alienación es el hecho, pues, doble 

de Hacer de ese hombre que est~ alienado un ho•bre distinto 
a alquien que no es el que es porque no hace lo que le es -

propio". 37> 

La alienación lleva a la d·esvalorizacidn de uno aisao, a la 

despersonalización a no ser y decir lo que pensa•os, por -
eso el individuo alienado se cosifica. En la relación entre 
~n hombre y una mujer, ella se reduce a •ero obj~to_para ~l, 

pues bajo el disfraz de esferas de actividad opuestas, se 

convierte en objeto de uso para el hombre. 

La sociedad capitalista está regida por el principio de la 

competi.tividad los hombres compiten por el trabajo y a Las 
mujeres se nos induce a co•petir por los ho•bres. sólo que 

esta competencia no se fundaaenta en la inteligencia o los 

valores espirituales, sino en lo erótico. 

El resultado de esto es la total negación de la persona en 

si misma, pues hay una desvalorizaci~n fisica y un• reduc

ción de los logros personales a la obtención de un ho•bre. 

El rol erótico que tiene que dese•peñar la •uier para obte

ner o c6nservar a un ho•bre a su lad~, conlleva auchas ia

plicaclones por un lado la no aceptación del cuerpo, la ne
gación de la capacidad creadora y final•ente La desvaloriza
ción de la personalidad, aniquilando la individualidad de 

la mujer. Al entrar las mujeres en esta diná•ica, se están 

negando a si mismas como sujetos y se aceptan co•o objetos 

del varón, se cierra el circulo de la enajenación al esta

blecer una relación emocional y econó•icaaente dependiente 

del hombre. 
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La diferencia biológica entre mujeres y hombres es sinónimo 

de coaplementariedad, sin embargo para el patriar~ado et·

cuerpo de la mujer es un objeto' más, sobre el cual ha ejer

cido su poder y
0

dominjo para controlar el poder reproductor 

·de la mujer. 

Para el hombre su cuerpo es parte de su poder de género pues 

a través de él ejerce su sexualidad que ha sido una forma de 

dominio, poder y prepotencia. 

Para La mujer su cuerpo es Sinónimo de inferioridad y desi

gualdad, pues la funci~n de procreación en nuestra cultura 

la ha marginado de otras esferas de acción. 

A través del cuerpo de la mujer se han ejercido una multitud 

de formas de violencia disfrazadas de costumbres sociales -

seducciones folclóricas, costumbres matrimoniales, conquis

tas militares, conductas tribiales, sistemas de parentesco, 

botines de guerra y ahora control d.é la natalidad. Asi el 

p~triarcado se ha apropiado del cuerpo de la mujer enajenán

dolo y alien6ndolo que comprendió que era una parte de la 

naturaleza que le era desconocida y le causaba temor, porque 

el cuer.po de la •ujer es. un espacio de poder y de miSterio -

para el ho•bre. 

A partir de que las primeras prohibi.ciones sexuales fueron -

establecidas por las mujeres co11011una forma de contensidn de 

los i•pul~os violentos masculió9s, ta~bifn los hombres cre

yeron que este alejamiento ililplicaba la trans11isión de ciertos 

podere·s •ilgicos. 

Este miedo al poder de la procreación de las mujeres es una 

de las razones de porque el patriarcado ha sometido y sigue 

buscando la forma de controlar el cuerpo de la mujer, por 
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ejemplo ha ~t1lizado en su contra el ciclo menstrual, aso

ci~ndolo con la suciedad y la repulsión; la menstruación -

para la mayorfa de las mujeres ha significado verguenza, -

temor, ira o histeria a diferenciaº del sentido mitico que 

tenia para las mujeres pr~mitivas. 

El ritu.:il de las mujeres de los tiempos primitivos al reti":' 

rarse y recluirse en 5¡ mismas durante la meristruaci6n y el 

parto era u~a forma de i~teriorizarse en sus pod~res y les 

daba un carácter sagrado y mitico. 

El poder que el patriar-cado ha Levantado sobre el cuerpo de 

la mujer se remonta al momento en que pierde sus secretos -

sobre la maternidad. El hombre primitivo conoce los miste

rios de la naturaleza al dominar La agricultura y acumular 
ganado. 

En estas sociedades se intercambiaban muchas cosas y una for• 

ma de· devolver un preciado regalo fue la m~jer. Desde este 

momento la mujer pierde derechos y control sobre su cuerpo, 

el hombre es el que participa del poder, ella no, sólo es 

un obfeto intercambiable. Con la aparición de. la propiedad 

privada el hombre subordina el poder de la maternidad a su 

autoridad. 

La misoginia de las religiones judeocristiana, mahometana e 

hindú significa un rompimiento con tas concepciones mdgico

reli giosas de las. culturas primitivas pero también signifi

ca un gran temor al poder de la mujer, al considerar todo 

lo femenino como malo. 

La religión cristiana identific6 a las parteras con la mal

dad.Y la suciedad pues estaban en contacto cdn los cuerpos 

impuros y contaminados de la lujuria sexual femenina. El 

dominio que tenia las parteras de la anatomia del ser huma-
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no implicaba también el temor a la castracidn de tos genita

les masculinos. De ahi la masacre y extérmino de. curanderas, 

brujas y parteras acusadas de recurrir a brebajes y hethizos 

diabólicos. 

Para el capitalismo la mujer es un objeto de consumo, porque 

a través de los especuladores del cuerpo éste se vuelve vic

tima del capital. El capital impone la moda, la betteza, la 

juventud, la tecnologia y todo un espectro de falsas necesi

dades que aseguran la obtencidn del éxito femenino. 

La mujer - mercancía utiliza su cuerpo para obtener un mejor 

status social o profesional o simplemente en la compra venta 

del cuerpo: la prostitución. 

Esta reducción del cuerpo de la mujer en objeto sexua( o cier

cancia la ha desvalbrizado como ser humana,par la tanto la 

saciedad· justifica la forma más brutal de sometimiento feme

nino: la violación. En la vialacidn sexual se expresa coma 

el patriarcado capitalista reduce a las mujeres a objetos -

sin voluntad, sin valor, sin expresidn y sin decisidn. Tam

bién la sociedad legitima la superioridad y el dominio de los 

hombre~ so~re las mujeres. 

Culturalmente existen dos ideas sobre el cuerpo de la mujer, 

ambas contribuyen a hacer de ella un sujeto alienado, porque 

fluyen a través del lenguaje, de los mitos, del simbolismo y 

de la religión. Una es la que se refiere a el cuerpo de la 

mujer como impuro y fuente de pecado. La otra idea es la re

lacionada con el cuerpo como fuente de pUrificación, es de

cir la madre benéfica, sagrada, pura asexubl y fuente de la 

vida. El siguiente poema expresa claramente esta última con
cepción. 
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MU J E R 

El proverbio persa dijo: "no hieras a la mujer ni con el 

pétalo de una rosa". 

Yo te digo: uno la hieras ni con el pensamiento''. 

Joven o vieja, fea o bell.a, fr!vola o austera, mala o 

buena, la mujer sabe siempre el secreto de Dios. 

Si el Universo tiene un fin claro, evidente, inriegabl~, 

que está al margen de las filosofías, ese fin es la -

Vida, la Vida: única doctora que explicará el Misterio; y 

la perpetuación de la Vida fUe confiada por el Ser de los 

Seres a la mujer. 

La mujer es la sola colaboradora efectiva de Dios. 

Su carne no es como nuestra carne 

En la más vil de las mujeres hay algo de divino. 

Dios mismo ha encendido las estrellas de sus ojos lrresls 

tibles. 

El destino encarna en su voluntad, y sf el Amor de 

Dios se parece a algo en este "'Jndo, es, sin duda, seme

jante al amor de las madres .•. 

Amado Nervo. 
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Al enajenar el cuerpo de la mujer el patriarcado busca su

bordinar un poder de La naturaleza que no ha log,...do domi
nar: la procrea.cidn. El poder de la reproducción ha sido 
regulado ~or lo~ hoabres a lo largo de la historia desde -

tas pri•eras Jormas de ccintrol natal que correspondfan al 

infanticidi~ de niftos en China y la India, ''hasta el con

trol legal y técnico de los anticonceptivos, la fertilidad, 

el aborto, la obstetricia, la ginecologia, los exper1men -

tos reproductivos extrauterinos••. 38 ) 

En el fondo este control de la reproduccidn representa un 

•iedo y terror, asl ~amo una terrible envidia al poder que 

tiene la mujer. 

Esta •ujer alienada y enajenada es la base social del sis

te•a patriarcal capitalista. 

La •adre su•inistra a los miembros de la fa•ilia una serie 

de valores y de nor•as que tienen que cuaplir para integrar
se a la sociedad, estos valores se introyectan en el ind

0

i

viduo desde su infancia. El rol de madre al interior de la 

~a•ilia es •uy ~•portant~ porque ayuda a la conservación -
del siste•a, "la fHilia es el ca•po en d.onde tiene lugar 
la adquisición de e•periencias b•sicas de socialidad, en 
donde éstas han de ser asi•il'adas, corregidas perfecciona

das. En una pal1bra, la integración pre•igenia al sistema 
se verifica en el núcleo faailiar en la •edida en que .. · ta 

••di da en que la fui lia reproduce el conjunto de referen
ci~s y valores del siste•a •is•o en su totalidad•. 39> 

L~ •adre habiendo introyec~ado una serie de valores, los 
trans•ite a sus hijas Cos>, valores que tienen como fun-
da•ento filosdfico la competencia, la propiedad, la autori
dad; asi mis110 transmiten aquello a lo que ella aspiró y. que por 
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alguna causa no realiz.6, pero que serl "factible" en sus 

hijos. Estos valores no son ot~os qu~ los de la ide~logla 
patriarcal, la familia es la encarnaci6n de la autoridad, 
los padres son los represores, 11 la dominaci6n que la repre
si.lm encarna estA al ser~i.cio inmediato de la adscripci6n 

del nuevo miembro a las normas del grupo en que les es dado 

vivir. Asimilada la represión po~ ese nue~o ~iembro ~l es, 
desde ahora, repri~ido y represor, esto ·es, un protagonista 
m6s del sistema~. 4 Q) 

Asi la maternidad que deberla ser. un aato creativo y co•par
, tido tambt•n estA alienado. 

Las sociedades socialistas no han modificado en nada su po
der en el control del cuerpo femenino, pues se les indu~e a 
ejercer la maternidad de acuerdo a los planes del gobierno 
o a las •necesidades de la re~oluci6n', pero ellas no son 
libres de decidir sob~e sus cuerpos. 

En la URSS, despu~s de la •uerte de Lenin, se fo•ent6 el cul
to a la maternidad. Esta •edida tenia co•o fin un incre•en
to en la fuerza de trabajo necesaria ~ara la econo•la rusa.
Es otra vez qui.enes controlan el poder politico los que 'deci
den sobre el cuerpo de la •ujer. 

Actualmente en la URSS una fa•ilia que tiene una abuela se 
puede decir que es rica pues ella· es quifn asu•e el papel de 
madre de los hijos de sus hijas. 

"En nuestro pats, hay fa•ilias 'ricas' y •pobres•, las ricas 
son aquellas que poseen una abuela, las pobres las que no la 
tienen. La abuela es real•ente un capital. Ella se que~a en 
la casa, se ocupa de las tareas doa~sticas y sobre todo de los 
niños. La madre puede aportar un salario y no entrar en el 
circulo horroroso de las guarderlas, las enferaedades y las 
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ausencias en el traba)o, la pérdida de empleo,.. Esa es la 

riqueza. fuera de la abuela .no se puede esperat que un hom
bre participe en los trabajos de la casa, salvo algunas ex-. 
cepciones~ •• #~ 

En Cuba· l~s mujeres son las responsables de llevar al nlRo 
a la guarderta, de hacer la comida y la limpieza. La ausen
cia de mujeres e~ la dirigeneia del partido es consecuencia 

de que ellas siguen desempeñando los mismos roles de las 

saciedades capitalistas. 

En Hungrla por ejemplo, el Estado ha instituido el subsidio 
arla maternidad que consiste en que una mujer tiene el dere

cho a quedarse en casa durante los 3 primeros años de la vi

da del niño, en este tiempo el Estado le paga un salario -

mensual. 

Parece~ta que la madre se encuentra en condiciones favorables, 

sin embargo aún en este pats socialista subyace la idea de 

que la mujer es la única responsable de la crianza. El pa

-dre sigue sin asumir el cuidado infantil. 

En el. Kibutz, a pesar de la ideo logia Igualitaria, los hom
bres no han asumido el cuidado infantil. La rnayor\a de las 
mujeres se ocupan en áreas de servicios, preferentemente en 
la educación. 

Aón en esta sociedad la ~ujer sigue asumiendo dos tareas mi
lenarias: el cuidado de los hijos y el trabajo dom6stico. 

Mientras el cuerpo, la maternidad, en fin ta vida de las mu

jeres, sea controlada por medio de las leyes impuestas a ellas 

por los hombres y no tengan acceso a la toma de decisiones 
seguirán siendo oprimidas y explotadas. 
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·CAPITULO IV MITOS DE LA MATERNIDAD 

1 ~ EL HITO 

Todas las sociedades han construido un modelo ideal que tien

de a explicar los fenómenos que aún no han logrado conocer y 

dominar. El uso frecuente de las ideas que se han elaborado 

en torno a un fenómeno desconocido se vuelve parte de la cul

tura general de un pueblo, que se justifica por la práctica -

social, a pesar de que sea una mera ilusión y no un 

real. 

hecho -

En la prehistoria el hombre '1 vive en un mundo de la concien

cia mitica; un mundo no tanto de 1'cosas 1
' y de ''atributos'' si

no más bien de potencias y fuerzas mitológicas de demonios y 
dioses.1> 

En torno a la maternidad surgió un mito porque era necesario 

para el desarrollo de la humanidad, fue útil en las postrime

r1as ·de la agricultura, debido a la aparente conex~ón de la 

mujer y sus capacidades reproductivas con la fertilidad de 

la tierra. 

11 El mito absorbe imaginativamente y en términos sobrenatura

les las necesidades históricas qu~ se revierten en las men -

tes a través de formas sensibles, fascinantes y conmovedoras 

para incorporar a la historia misma los propios i•pulsos hu

manos de transformaci6n 11
•
21 

El mito nace subjetivamente para justificar una necesidad 

real y no es una mera invención, el mito se empieza a co• -

prender ''cuando se adopta la perspectiva de que tampoco él 

se mueve en el mundo puramente inventado o imaginado sino 

Que también a él le corresponde una forma de necesidad 113) 
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La mujer co•o reproductora de La fuerza de trabajo correspon

de a una necesidad del patriar~ado. La funci6n tle la •ujer -

fue, pri•ero s~r un objeto de ~nterca•bio; despu~s dar •As bra
zos para el trabajo, =As escta~os; posterior•ente su castidad 
aseguraba· el patri•oni.o faailiar,* correlati~a•ente las acti

vidades mái castigadas han sido: la •aterntdad en solterta, el 
aborto y el adulterio, para asegurar esto ha sido necesario ío-· 

~entar ta maternidad co•o destino obligado por natural. 

La •ujer ha sido la máquin~ reproductora de la especi~ a lo 

largo de la historia, el aito se ha ido adecuando al desarro
llo del capitalismo la mujer-madre en el siglo XVII.y XVIII -
tenta que asegurar una fuerza.de trabajo ~enor pero más capa

citada. De aqul que en pleno siglo XX con el mito de la madre 

bien asimilado comenzaran los paroxismos d' culpabilidad al 
dejar a los niños para ir al trabajo, porque los esposos sa~ 

llan a la guerta. Se desencadena la pesadilla de la ausencia 
de las madres del hogar. 4l 

Aetualaente la maternidad es la caracter1stica fundamental de 

la •ujer, y que la define ast •is•a. 

A pesar de la anticoneepció~ y los a~ances ~ienttfiCos para -
dis~inuir la mortandad infantil y por parto, las mujeres aun

que tienen ~enos hijos, aAs se intensifica el mito de la madre. 

El mito debe entenderse a partir del "significado que tiene -

para la conciencia hu~a~a y la influencia espiritual que ejer
ce sobre la Misma. El proble•a no estriba en el contenido ma

terial de la mitolog{a sino en la intensidad con la que se vi

ve Y se cree en ~l, como s~lo se puede creer en algo real y ob
jetivamente existente 11

•
5> 

El mito es una for~a de vida peculiar .Y originaria y queda li

berada también de toda apariencia de mera subjetividad unila-

* Y finalmente como productora de los brazos que requiere et capital. 
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teral. El mundo del ai.to no si.eapre ha representado al ca""° de la ilu

si6n y del oo ser, c090 asl parece. 

A pri•era ~istá nada parece .~s discorde que verdad y aito, 

pero la subjetividad nace de una realidad y a•bas se recrean 

y se retroali•entan dando Lvgar, en algunas ocasiones, a que 

predomine m~s la fantasla que la realidad. 

Esto es la forma como cada sexo vive la •aternidad y la pater

nidad, no es sólo la influencia externa del mito sino como se 
;eproduce de manera individual y co•o a•bos procesos se retrq

al imentan para continuar reproduciendo estas categorías ideo

lógicas, que como tales jerarquizan unos valores en detrimen

to de otros. 

La sociedad ha organizado el mito de la maternidad en torno a 

la mujer, complementariamente el hombre también responde a lo 

que es Permitido y aceptado para un padre, hasta antes de que 
la mujer se incorporara al trabajo remunerado era mal ''visto'' 

que él ayudara en las tareas do•ésticas y et cuidado de los 
niños, es s6to con la incorporaci6n masiva de tas mujeres al 

trabajo productivo que et mito del padre ausente y no partici

pativo. se ha empezado a resquebrajar. 

El mito no es necesariaaente una entidad que persiste desde 

hace milenios de años; el •ito co•o producto hist6rico no na

ce de una vez y para sie•pre se va redefiniendo y adecuando a 
las circunstancias hist6ricas. 

Ast cada sociedad ha regulado la procreaci6n de alguna forma. 

El infanticidio de niñas en China y la India, el infan~ici

dio diferido en Europa; en el Imperio Romano el uso del dia

fragma, coitus interruptus, o el uso de determinadas medici
nas que imped~an la concepci6n o pro~ocaban el aborto, son 
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prácticas que respond~ a esta necesidad. Sin embargo a ca~ 

da una de estas prácticas corresponde una producción ideo -

lógica de lo permitido y lo prohibido· aqul ~adica la efic_! 

cia de los mitos. 

A lo largO de la historia existen enormes diferencias entre 

la relación madre - hijo, en la concepción de la 11aternidad 

y en los valores que la rigen. 

Incluso si se comparan diferentes formaciones ~ulturales o 

diferentes clases sociales de una misma sociedad, encontra

mos que el mito y las valores de la maternidad varían consj_ 

derablemente. Generalmente el mito debe corresponder a las 

prácticas sociales~cuando ésto no es asi, a~n persisten en 

los individuos reminicencias que corresponden al mito y que 

son asi, 11porque asi salen y asi deben de ser'.'., sin er:ibargo -

esto implica procesos inconscientes, de valoraciones socia

les e ideológicas. 

No siempre existe una correspondencia entre estructura eco

nómica e ideológica. El discurso y las prácticas represen

tan un juego ilusorio o una proyección de múltiples espejos 

que generalmente empaRan la realidad. ''Ya que et mito pro -

picia y organiza determinadas prácticas y encubre o hace i!!, 

visibles otras 1 hasta el punto de que no ofrezcan contradi~ 

ciones con el discurso en cuestión. Asi por ejemplo, en el 

momento científico en que se conceptualiza a la mujer y al 

niño como frágiles y necesitados de protección, se incorpo

ra11a las mujeres y a los niños al trabajo en las minas en 

Inglaterra y Alemania'1
•
6> 

Los mitos de acuerdo a su arraigo cultural desaparecen o se 

transforman. Desaparecen cuando ya no son útiles a la so

ciedad, o también porque culturalmente ya no cubren con las 
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nuevas necesidades espirituales de los individuos, 

Cuando los mito~ siguen predominando en las sociedades 

.Pesar de los avances cientificos es porque justifican un 

estado de cosas q~e ra,ioh-al y hu•ana•ente no deberian de 

existir y porqu .. e además continúan siendo fomentados ideoló

gicamente por aquellos grupo~ sociales que se benefician 

con un determinado esquema social que justifica el mito de 

alguna manera. Es aqui cuando el mito se revierte en con

tra de la .sociedad que justifica, porque se encierra en sus 

propios lindero~, es una religión en la que todo está ya 

decidido y el hombre no tiene más que apoyarse en una tran

quilidad, en una verdad infinita e incuestionable. 

"Producciones ideológicas esos mitos son sociales en ta me

dida que constituye un conjunto de creencias y deseos colec

tivos qu·e ordenan la valoración social que la maternidad ·

tiene en un momento dado en la sociedad. Son individuales 1 

en la medida en que -inhibidores o movilizadores de la ac

ción de cada madre dan los parámetros de imaginarización in 

dividual de dicha función°11
•
7 l 

2. a l'llTO DE LA MATERNIDAD EN LA SOCIEDAD HEXICAllA. 

Es i~portante retomar como la sociedad mexicana ha idealiza

do la maternidad y ha reduCido el papel de la paternidad a 

un suministrador económico. 

No es sólo la orfandad histórica la que ha producido el mi

to de una madre benefactora 1 existen ademá~ elementos poli

tices y económicos qüe se benefician'de fomentar el mito de 

la maternidad. 

La imagen tutelar y protectora de la Virgen de Guadalupe es-

tá legitimámente arraigada en ·el pueblo mexicano desde la 

época colonial hasta nuestros dias 1 esta validez es indepen-
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diente de la veracidad histórica. Para Octavio Paz la Vir

gen es el punto de unión de criollos, indios y mestizos, y 

ha sido la respuesta a la triple orfandad: la de los indios 

porque Guadalupe/Tonatzin es la transformación de sus anti -

guas divinidades femeninas; la de los criollos porque la ap!_ 

rición de la Virgen convirtió a la tierra de la Nueva España; 

la de los mestizos porque la Virgen fue y es la reconcilia -

ción con un origen y con el fin de su ilegitimidad''~) 

Políticamente la imagen de la madre Guadalupana ha sido uti-

lizada para unificar al 

dependencia. 

pueblo me~icano en su lucha de in-

En 1922, los obispos apoyaron fervientemente la campafia.~de -

Excelsior por idealizar a la madre mexicana, no era sólo que 

habia que parecerse a los pueblos sajones que tenian un día 

para honrar a las madres, era que ideol~gicamente el pais se 

estaba desarrollando y requería de las mujeres. El hecho de 

que una mujer nunca deje de ser hija-madre-abuela impliCa,en 

términos económico~ que siempre va a estar ocupada y respon

sabilizada de la reproducción de la fuerza de trabajo. En -

estas condiciones, el padre no es ''necesario'', de ahi la cam 

paña del Estado e~ escuelas, oficinas, orfanatorios, cen-: 

tras de trabajo por magnificar el papel de la maternidad y 

asi ocultar la opresión y explotación del trabajo doméstico 

Hay que agregar los beneficios económicos que reporta al ca

pital la comercialización del mito de la maternidad. 

El mito de la maternidad y la Virgen de Guadalupe se confun

den y se funden en uno. En 1955 se coronó a la Virgen de 

Guadalupe como Reina del Trabajo. 

''En la corona se encuentran los simbolos de esta concepción 

del trilba]o: un patrón, un minero, un campesino, una costu -

rcra. La coronilción la hicieron el patrón Pablo Diez y el 



obrero Raól Chávez. ''En este mismo dia y en dias. siguien

tes se coronaron en toda la República más de mil imágenes 

de la Virgen d~ Guadalupe en fábricas, templos y plazas, -

procla•á~dola co•o Reina del Trabajo 11
•

2
) 

Esto significa que el mito como elemento.;liberador en 1810, 

es ahora utilizado para alienar a un pueblo de la misma ma

nera que el mito mujer-•adre enajena a las mujeres. 

Un acontecimiento veridico y que merece mención por la in

cidenriia que tiene con el mito de la maternidad es ~l rela

cionado con la urbanización del Estado de México. En el -

Ejido de los Remedios la representante ejidal era una mu

jer llamada Doña Virgen. Ella representó a los ejidatarios 

en todos los trámites ante AURIS y por lo tanto se benefi -

ció en la indemnización, actuó como fraccionador al vender 

más de tres veces los terrenos, obtuvo el 33X en la lotif i

caóión y en la introducción del agua. En fin si era millo

naria, como represent~nte ejidal se volvió multimillonaria. 

11 Posiblemente el predominio de esta madre del cielo ha con

dicionado de algún modo la existencia de la cacica doña Vi,!. 

gen, vista por los suyos como una madre terrenal. En el p~ 

pel de madre, de protectora de campesinos, es incomparable. 

Al prinCipio llegaba al Instituto acompañada de sus lugar -

tenientes y sus guardaespaldas a quienes llamaba 'mis' eji 

datarios. No aparecia, como otros caciques, dando la impr~ 

sión de que conociera a fondo los asuntos agrarios. Fingia 

ser una mujer ignorante, animada por una gran piedad que 

buscaba la piedad comprensiva y el consejo de los altos fu~ 

cionarios de Auris. Hablaba lloriQueando de los sufrimien

tos de sus pobrecitos ejidatarios. Vestfa sus ropas de tr~ 

bajo: rebozo desteñido, largas faldas, huaraches y medias - · 

de lana, lo que le daba el aspecto de una simple campesina. 
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Más tarde, cuando doña Virgen comprendió que sus lugarte -

nientes carec1an de poderes y principiaban a ser cuestiona

dos, cambió de táctica y se hizo acompañar de mujeres segui 

das por numerosos niños con la finalidad de reforzar la 

imagen de un perfecto matriarcado. Se adaptaba a todas las 

circunstancias. Si le f~ltaban argumentos, si se le descu

bría alguna jugada sucia, sabia con~ertirse en una fiera'~) 

Aquí además de la orfandad histórica está la manipulación 

de un mito en el cual creen los ejidatarios a pesar de que 

son victimas de una nueva explotación. 

Es asi como el mito de la mujer madre se introyecta en la 

sociedad mexicana y en la individualidad_ del señtirl de honr 

bres y mujeres. El siguiente poema es un ejemplo del mito 

de la maternidad. 

CANTO A LA MADRE 

(En memoria de su fallecimiento) 

10 de abril de 1982 

Que vaya mi canto a las madres, de lágrimas cansadas 

lágrimas que nadie comprende, pero que de sus ojos llueven; 

sin embargo en la frente, del hijo bueno o malo conmueven, 

pues saben que son lágrimas, lagrimas consagradas. 

Que vaya mi canto, a la madre de fuerzas conjuradas 

quien sufre •••• rie y calladamente sus lág~imas bebe, 

dejando que la pena, como tierra que remueve, 

se confunda con la lluvia, sus lágrimas 

derramadas. 

Que acaricie el viento su rostro, como tributo, y 

tengan siempre luz sus cansados ojos, 
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ile canto a La •adre! que se vistió de luto, 

un luto coao una sobra, cuando está de hinojos. 

iQue vaya ai canto a la aadrecita ausente! 

Que luchó eñ vida, por sus hijos sin desaayo: 

pero que un dfa le sorprendió la auerte, 

A ella le canto en este 110 de mayo! 

Que mi inspiración llegue a los arcanos, 

y coao epitafio se grave esta poesfa: 

con un cincel forjad~ con mis manos 

en la lápida que cubrió su féretro un dia. 

Le canto a mi madre de lágrimas cansadas, 

que con paso lento, pero firme, se ganó la 

gloria: 

iA ai aadrecita querida, de sienes platinadas, 
como nieve del volcán, que vive en nuestra 

historia! 

Alfredo Jonás Tap;a Arreola 

EL ·POETA DEL CAllINO 4) 

Esta es la iaagen de la aadre, la viejecita de cabeza blan

ca que vive en el corazón de toda aexicano y que se festeja 

el 10 de •ayo, para alentar el consu•ismo. La aad're recur

so tan t~a1do y tan llevado, para agradar o insultar. 

Cuado las •uieres no responden al •ito, la sociedad se en

carga de censurarlas con el linchamiento •oral, un ejeaplo -

es el tratamiento oue reciben las •uieres que no se co•por

tan de acuerdo al mito. Ver por ejemplo, Alarma, Alerta, 

Casos de la Vida Real, etc. 
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Existen pocas afirmaciones de carácter universal, una co~ún 

es aquella que establece como 11 naturat 11 que la mujer sea ma

dre. 

Esta idea se desprende de las diferencias biológicas entre 

los sexos pues sólo el cuerpo femenino posee caracteristi -

cas anatómicas y fisiológicas que permiten la concepción y 

el embarazo asi como el amamantamiento. De la ~isma manera, 

la madre "posee un instinto maternoº que la guiará.en· ta protéc-

ción, el cuidado la ctianza ""de Los hijos. 

Si la mujer posee un cuerpo constituido para la reproducción, 

esta es la condición n~eesaria pero no suficiente para de

finir la maternidad "como natural. Existen procesos incons

cientes, el hecho de como se ve una mujer asi misma; la im~ 

gen que tenga de su propia madre, de ''buena'' o 11 mala 11
, asi 

como sus deseos de ser madre~ que influyen para que la ma -

terriidad no sea un acontecimiento n3tural. Mary Langer en 

Maternidad y Sexo de~ostró como la infertilidad psicógena -

es producto de rechazos inconscientes a la maternidad y por 

lo tanto la relatividad del argumento biologista mujer igual 

a madre. 

Sin embargo las acotaciones no quedan en las determinacio -

nes del inconsciente,.existen además poderosas valoraciones 

sociales que influyen de manera individual, para que una ·~ 

jer decida ser madre. 

Al razonamiento de la mujer-madre por naturaleza le sigue el. 

del instinto, tema de gran polémica porque aún no se ha lo

grado definir como funciona este instinto en los seres hu

manos y como en el mundo animal. Al trasladar las conduc -

tas instintivas de una disciplina a otra generalmente se ol 

vida que el animal-hombre es además un ser social. 

108 



IndependienteMente de todo aquello que aún falta por dilu

cidar del instinto, es importante señalar que par~ el caso 

de la maternidad el instinto se ha reducido a aquellas ca

racteristicas ''naturalmente dadas'', desconociendo aquellas 

determinaci~nes psiquicas, sociales y culturales. 

En el fondo de tal ambigüedad existe la necesidad social de 

re~firmar a la mujer como una máquina reproductora de la e~ 
pecie, esta realidad queda encubierta con la idea de la ma

ternidad como natural y no como un hecho social, cultural y 

politice. 

Esta ley ''natural'' de los fenómenos sociales, ha permitido 

que las mujeres sean quienes se han responsabilizado histó

ricamente de la crianza y el cuidado de los niños. Porque 
existe una relación ''natural'' entre procrear y criar. 

La mujer ha sido determinada a lo largo de la historia por 

su capacidad de reproducir la especie humana, la biologia -

ha sido para las mujeres una identidad social y por lo tan

to un destino, el asumirse como madres. Como ya se vió en 

capltulos anteriores la división sexual del trabajo no tie

ne nada que ver con diferencias biológicas, son tas necesi

dades sociales, las ~ue se depositan sobre una parte de la 

naturaleza humana. 

En nombre de ta maternidad se ha decretado como natural una 

institución producto de los hombres: ta familia nuclear. Pa

ra que la familia nuclear siga existiendo ha sido necesario 

que la mujer sea negada en todas sus capacidades. 

La maternidad ha sido utilizada para crear una serie de va

lores que la mujer debe asumir como ''naturales'' (debilidad, 

pasividad, dulzura, etc) y que la niegan en su capacidad iE_ 
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telec.ti~a, reduci~odola a un ser alienado y alienante porque 

fomenta los valores de propiedad e individualidad, autorita

tismo y opresión que requiere el sistema patriarcal y capita
lista para perpetuarse. 

3. LA MATERNIDAD COllO INSTITUCION SOCIAL 

Una de Las razones ·de la institucionalizaci6n de la maternidad es 

que las mujeres a lo largo de la historia han tenido qu~ asumir la•.ma~er

nidad social como consecuencia ~atural. de la maternidad bic;>l6gica. La la

bor más importante del patriarcado es haber separado de la producción ma

terial, la reproducción humana y reducir .la función de las inujeres a re

producir la especie, la mujer ha sido una m~quina que ha generado la fuer

za de trab~jo de la humanidad en condiciones de terribles dificultades. 

Las matrices de Las mujeres han proporcionado los brazos para levantar las 

grandes civilizaciones antiguas; los imperios; las mujeres y hombres que 

se expandieron y colonizaron; los cerebros e· intelectuales de l~ ilustra

ción y el humanismo; los niños, mujeres y hombres de la revoluci6n indus

trial; as' como los individuos que luchan por la liberaci6n de sus pueblos. 

La mujer es una máquina controlada por el patriarcado cuando hay necesidad 

de aumentar la población por los altos indices' de mortalidad provocados 

por las guerras, las pestes y las epidemias; la mujer debe reproducirse in

sensantemente para compensar el d6ficit de la poblaci6n provocada por· las. 

catástrofes naturales. Tall'ili6n debe reducir el número de nacimientos, cuan

do asl lo requiera el capital. 

A esta máquina productora de los seres hu.inanes, el patriarcado le ha llama

do MATERNIDAD. 

La maternidad es una institución social que nace en el siglo XVIII y se for

talece en el. siglo XIX y XX. Hasta antes de que apareciera el modo de pro

ducción capitalista, oo existia el amor materno, la investigación de Eliza

beth Badinter, en el libro titulado lExiste el amor materno? demuestra c;omo 

en los modos de producción precapitalistas, las mujeres parlan, lactaban 

criaban sin considerarlo como un fin dnico en su vida o como un deber de su 

amor materno. 
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Una parte de la historia manteni.dca. bien oculta, es la que se refiere al 

infanticidio. El infanticidio fue una.prActica muy couiún en Las socieda

des que intentaban mantener un equilibrio entre su población. Los jud5os 

n6madas fueron quienes institucional izaron el infanticidio pues tenian que 

mantener un equilibrio entre la reproducción humana y los alimentos que 

brindaba la naturaleza; no pod~an asentarse y dedicarse a la agricultura -

porque estaban emigrando en busca de la tierra prometida, por lo tanto te

n1an que matar a las niñas y niños sobrantes. 

En Esparta, Israel, China, Japón, la India y Roma practicaron de manera -

sistemática el infanticidio. nTodos los padres nobles de Atenas. asesinaban 

a sus hijas recién nacidas para mantener el ni~el deseado de hembras en la 

familia y en la sociedad01 ) • 

En la Edad l'ledia y en la Edad Moderna, el infanticidio se practicaba de ma

nera clandestina, Los princ.i.pi.os rel i.gi.osos y las leyes sociales lo casti

gaban. Las, leyes y la moral cristiana no i111pidieron el 111altrato y despre

cio que exi.stla por los niños. Los nij\os en la Edad l'ledia eran considera

dos un estorbo, s6lo aquellos que nadan fuertes y sobrevivian el primer -

año eran apt_os para continuar vlviend.o. La mortalidad infantil era lllUY al

ta, no s6lo por el desconacimi.ento de la medicina, sino por tas condici.ones 

de pobreza y la falta de higiene. 

Una prlcti.ca que se inici6 en esta 6poca, y continuarla lllUY difundida en -

los siglos siguientes, fue dejar al reci6n nacido al cuidado de una nodriza, 

qui.en con vara en 11ano, Ca"'n del descuido) criaba a los nif!os; los que lo

graban sobrevivir a tales condiciones vi.vlan con ella· hasta los 3, 4 6 5 

aftos. 

Los niños, e.entra to que opinan algunos autores, nunca fueron excesivamente 

apreciados antes del capitalisng. Madres, padres, familiares y extraños con

sideraban los retoños únicamente como sometidos11
• Z> 

Es contradictorio que una época caracterizada por el predominio ideolclgico 

del cristianismo y donde este era una fuente de exaltaci6n y expansión, los 
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niflos fuesen un estorbo, una boca mfls. 

La historia humana continu6 y las mujeres segu1an reproduciendose pues no 

ten,an control sobre su cuerpo, y los niños en exceso no eran bien recibi

dos a pesar de la ilustración y el humanismo, baste con retoaar los datos 

de niños abandonados en los hospicios franceses. En 1784 los ingresos se 

elevaron de 40,000 por año .. a 138,000 en 1882. 

"En la década de 1824 a 1833 habfa 3361297 niños abandonados en toda Fran

cia". 3> Aqu1 cabria hacer una diferenciaci6n entre los hijos leg\tiaos no 

deseados ·y los ileg1timos, tampoco bien recibidos. 

En los siglos XVII y XVIII, el infanticidio se continu6 practicando de H

nera di.recta e indirecta, en mayor medida que en la Edad Media. El cuidado 

a cargo de la nodriza era la forma mAs común de infanticidio diferido. 

No s6lo los franceses practicaron el infanticidio diferido al entregar 

los recién nacidos a nodrizas, tari>i6n los campesinos de toda Europa se des

hacian de los niños con una facilidad, que los 111isaos antropólogos plantea

ron .que son sociedades donde "no h~la lugar para el a110r, ni siquiera entre 

padres e hijos, no se daba de comer a ningún niño después de los 3 años por

que se mira a los nillos como rivales·de los que hay que esconder el ali11en

to".4' 

En toda Francia fueron necesarias las nodrizas no s6lo para las •ujeres de· 

la burgues{a, tal!bifn para las esposas de los artesanos o co•rcilntes que 

al trabajar con el marido, les era ioposible criar a los reciln nacidos. R~ 

sultaba 111'5 pr6ctico pagar a la nodriza ""nos exigente que a un ayudante de 

oficio. Las nodrizas .se consegulan en. cualquier lugar y la .. nera collO aten

d{an a los niños era simplemente no cuid~ndolos pues puaban el d\a labran

do o realizando otras tareas, los ali111entaban •al y ante la falta de higie~ 

ne mori.an. 

Los niños viv1an con la nodriza 4 6 5 años a veces jamAs regresaban a la 
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casa paterna y cuando volvlan las t.Qndic.iones eran tan deplorables que en 

lugar de representar un apoyo fatni.l iar eran una carga más puesto que eran 

U1Jchos los gastos y poco el beneficio. 

Fue una época donde la crianza era dificil para cualquier 1J1Ujer, las que 

pertenecian a la corte no iban a sacrificar su vida mundana y social por 

cuidar a los niños, para aquellas que tentan que trabajar el niño era un 

estorbo 11 La mujer trabaja en el telar junto. a su marido. Si el trabajo -

ha de ser minimamente rentable, no puede padecer las demoras que provoca 

la atención de los niños. Necesariamente el hijo de esos obreros se verá 

excluido de la familia. Entonces comprendemos que es en esta categoría 

socio-profesional donde se registra la mayor cantidad de niños confiados 

a una nodriza y muertos durante la crianza" .. S) 

Para las mujeres más pobres, los niños constituian una amenaza por lo tan

to era mA.s senci.llo y menos doloroso separarse del niño apenas habia naci

do y dejarlo en un hospicio o entregarlo a la nodriza. En ambos casos las 

posibilidades de vi'lir eran pocas, o de plano mor.fon por accidente. 

La mortalidad infantil fue muy alta desde el año de 1779 hasta 1974. "En 

1780 en la capital, sobre 21,000 ni.ñas que nacen anuali:pente Csobre una po

blación de aoo,ooo a 900 ººº habitantes) menos de 1 000 son orlados . por 

sus madres, 1 000 criados por nodrizas que vi.'len en la casa fainil i.ar. To

dos los demás, 19 oca, son enviados a una nodriza fuera de la casa paterna 

2 6 300 padres tenhn holgura econ6m.ica eran criados en los suburbios in
mediatos a Paris, los demás, menos afortunados, se criaban muy lejos0 

.. 
6) 

las condiciones de traslado eran pésimas, algunos niños morian al caerse de 

las carretas y ser aplastados por las ruedas. Los que sobrevi'lian la prue

ba del viaje toda\lia tenían que resistir las condiciones de pobreza, falta 

de alimento y sobre todo la suciedad y falta de higiene. Las nodri.zas lac

taban a sus propios bebés, a los ajenos los alimentaban con papi.llas de pan 

y agua; el niño permanec fa horas o d\as encenegado en sus excrementos. 

Esta situación explica porque de 1 000 niños sólo sobre\li.vian 720 el pri-
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mer año, 574 superaban los cinto años y 525 llegaban a cuapl ir 10 años. 

"En toda Francia desde 1740 a 1749, la tasa de mortalidad infantil fue de 

27.5Z y de 1780 a 1789 del 26.5X". 7l 

Esta realidad de la infancia en Francia y toda Europa hablan de que el 

amor materno no es algo natural e instintivo de toda madre, por otro lado 

la sociedad francesa de esta época no se preocupó y las mujeres siguieron 

entregando sus hijos a las nodrizas sin que pareciera que tenían culpas -

por el lo. Por esto la crianza es un infanticidio encubierto. 

A finales del siglo XVII sucedió un acontecimiento económico que m.odifi.c6 

los hábitos y costumbres sociales, el niño comenzó a ser importante porque 

desde Los 5 años se podla incorporar al trabajo fabril, as\ del estorbo pa

s6 a ser una fuente de apoyo fami.liar al vender su fuerza de trabajo .. 

"Apenas la burguesta comprende que los niños pueden real izar perfectainente 

un trabajo similar al de los adultos y que los mas pequeños serán buenas -

auxiliares de éstos, los emplean en las fábricas por la décima parte del -

valor de un obrero11
•
8) 

Existen numerosos datos que i.lustran la forcia como eran explotados los ni.

ñas y las mujeres en los años iniciales del desarl"(lllo del capi.tali.smo, -

tampoco esta explotación pareció mover el "instinto lilaterno uní.versal" de 

las mujeres .. 

Oe pronto era útil criar al niño pues después de los 5 años se padla ali.

mentar e incluso apoyar la econonta fa•iliar .. 

El capitalismo es una especie de horno, consume y traga de manera intermi

nable la 1Jida de los seres humanos, y la pequeña fuerza de trabajo i.nfan

ti l no es despreciable, en la época que los hornos no paran; las chiae1;1eas 

humean permanentemente; la producción de acero no se detiene y los telares 

no de jan de producir. 
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El capital requiere de miles de brazos:. infantiles, adultos y femeninos 

c,Je produce la •atriz de las mujeres. Si antes estas matric;s, desprecia

das y aaltratadas proporcionaron la 'tu'erza de trabajo Que le~ant6 a la 

huaanidad; ahora toS hoK>res fecundar1an m~s a sus mujeres pues estas les 

proporcionarlan ya no un estorbo, sino más brazos para el trabajo. 11 En -

Europa, a finales del siglo XVlll hubo una gran demanda de mano de obra 

infantil. En el ·interior de la vivienda, los niños participaban de una 

variedad de industrias caseras, ayudando a cardar lana, hilar algod6n, a 

fabricar prendas de vestir y otros articulas, de acuerdo con contratos ce

lebrados con los ernpresarios. cuando el lugar de manufactura se trasladó 

a tas fábricas a menudo los niños se _c.oovjrtieron en la principal fuente 

de trabaio, dado que se les podta pagar menos que a los adultos· y eran mlls 

dóciles". 9> 

As{ la disminución de la ai.ortali.dad infantil en las primeras etapas de la 

Revolución Industrial se debió fuodall!entalmente a la creciente demanda de 

tiano de obra infantil, inás que a un g¡ejoraariento de la \l'i.da. Los niños -

abandonadas y 1J1.al tratados ahora fueron cuidados y atendidos. 

Con el arribo del atodo de produce. i6n c.apt ial is ta el niño y el: amor· materno 

empiezan a ser iinportaotes, pues al defeC\derlo de la indiferencia de los 

padres, se lograba el 1unteni.01ieo.to de la futura fuerz.a de trabajo, a la 

vez. que se hacia patente la idea de la desprotecci6n y del amor a los ni.

ñas. 

La niñez como tal se •OlPiez.a a proteger a finales del siglo XVlll al mismo 

tietrpo que se piensa en rae. i.o('al iz.ar La reproduce. i6n hu111iana. Es ta$bi.én a 

finales de este siglo que nace el concepto del amor ISloBterno. 

El desarrollo de la industria requiere de obreros mejor capacitados y rela

cionados con las nue\fas. téc.(licas, esto s6lo es posible despojando a la fa

mi.l ia de La capacitación de los hijos, regulando los nac.i.inientos y atendien

do y seleccionando la nue\la fuerz.a de trabajo. "La fabricaci.6n y el perfec

cionamiento de nuevas m~quinas para la producci6o industri.al Qlodificaron las 

condiciones de trabajo asalariado. Permiti6 disminuir la fuerza de traba-
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jo empleada en la industria, y al l!lfalllO tie111po exigió una l!lano de obra mAs 

calificada y preparada que la que se habia utilizado hasta entQnces. Los 

niños de 3 a 1Z años fueron desterrados de La contratación laboral, a i•pul

sos no s6lo de la lucha sindical y obrera y de La ofensi~a hu1110nitarh de 

algunos filántropos, sino tambi6n del perfeccionamiento de la m~qyina que 

permitia prescindir de trabajadores infantiles, sólo aptos para trabajos -

auxiliares o de muy poca complejidad".10> 

Surge asi La pedagogía que desarrolla la educación del niño y el cor:icepto 

de niñez como frágil y necesitada de protección de los adultos pero sobre

todo del AMOR MATERNO. 

Para consolidar la sociedad "industrial no sólo fue nec.esariQ que la fa:IJlilia 

cediera el lugar de trabajo a la fáorica y con esto separ<1r la. realidad eco

nómica en dos esferas, púbt ic:.a. y privada sinQ que fue; necesario "institucio

nal izar la maternidad .. 

Habla que retirar a las mujeres de las fábricas, las leyes que la protegtan 

tenian coai.o fin asegurar que et hogar fuese un lugar de desea.oso donde los 

trabajadores extenuadQS de la jornada y la competenci..a, enc.Qntraran refugio 

y reparación de la energla. 

Las condicioMs materiales lo per0itia(1, los nue'lOS cooociinientos •dicos, 
la curací6n de la fiebre peuperal y oon ello la reducción de la 1110r.tal idad 

ma;terna. 

Ya no era neoesario desgastarse en 19 6 20 partos para que sobre~i11leran 5 

hijas adultos. Ahora se recurre a las prácticas antic<mcepti.vas de antaño, 

de manera más frecuente. 

De aqui que los hombres fueran los más preocupados por la incorporac.i.ón .de 

la mujer al trabajo productivo, no s6lo era la competencia por el salario, 

era que los roles, funciones y relaciones famil lares habian cambiado. 

ºEstas dos fuerzas:, la preocupación humanitaria para el bienestar del hijo 

116 



y el temor por los valores patriarcales convergieron para ejercer la presi6n 

necesaria conducente a legislar el trabajo de los niños y de las 111.Jjeres y a 

la afirmación de que el hogar, sus cuidado.s y obligaciones es el verdadero 

ámbito de la mujer". 11> 

La institucionalizaci6n de la maternidad asegura que sl!a la fa•ilia quien tie

ne ahora la función moral y espiritual de foraar los cuerpos y las almas. 

La nueva famit ia, compuesta por la mujer-madre y el padre collO responsable 

del sustento implica nuevos valores, y actividades sociales. Así la reduc

ción del número de hijos, la preocupación por ta niñez, el alargamiento de la 

adolescencia, la privatización de los espacios, la aparición de la intimidad 

y la individualidad, y la responsabilidad de la ..,jer de "su 11 familia y los 

hijos son producto de las necesidades del desarrollo industrial .. 

La maternidad corno destino de las mujeres es parte del ideal que el patriar

cado fomentó en las sociedades a partir del siglo XVIII, caracterizado por 

el desarrollo de las industrias y la familia nuclear como forma de organi.z.a

ci.60 social. 

A partir de 1760, las revistas aconsejan a las madres cuidar el tas missnas a 

sus hijos. Les enseñaban la obligación de ser •adre, a la vez. se empezó a 

cultivar la idea del instinto r.'latcrno, hab'a que culpabilizarlas para que 

reconocieran como natural y espontáneo el amor aaterno. 

En Estados Unidos las revistas de esta época eapezaron a foaentar- a un tipa 

de mujer que se dedicaba a su hogar que atendta a 11sus" hijos y "su" marido 

con amor, un amor que renunciaba a todo incluyendo el sexo. Se teota que 

construir un ideal de familia donde se encontrara la tranquilidad que el 

otro mundo no daba. 

En la medida que el desarrollo industrial avanzaba ds se reforzaba el ideal 

de madre. "Desde entonces, la esposa es percibida y se percibe as1 misma co

mo alguien que debe sacrificar su propio desarrollo al de su esposo e hijos. 

Durante los siglos XVlll y XIX esta ideo logia de la familia no era la impe-
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rante en las clases populares pero a fines del siglo XIX y principios del 

XX, la ideologia de la "mujer del hogar" concentrada en sus hijos, tipica 

de las clases medias, se impone también en Las clases populares 11
•
12) 

Este discurso de los valores y el ideal que deben cumplir Las mujeres ha 

sido legitimado por la ciencia y la filosoffa pues tanto unos como otros 

hacen responsables a las muieres del hogar y la familia. El éxito de la 

institución maternal hace que las r.i.ujeres asuman como responsabilidad psí

quica, el éxito o fracaso del marido y los hijos. 

Esta es la razón de la contradicción a menos hijos, rnAs tiempo a su aten

ción y cuidado. La psicologia freudíana ha contribuido a reforzar la ima

gen del papel de la madre en el desarrollo psicosocial del niño. 

Porque en la sociedad moderna la familia carece de padre y en cambio las 

madres son las que tienen que absorber las frustraciones del marido y los 

hijos. 

La institucionalización de la maternidad no solo contribuye al desarrollo 

de la fuerza de trabajo sino además fomenta la supremacia masculina, al 

asumir los valores del patriarcado corr.o propios, es asi Que la maternidad 

está en manos del patriarcado no sólo biológicar..ente sino ader.iás ideológi

camente. 

Esta necesidad econónica real de crear el nito de la r.iaternidad tiene prác

ticas concretas del r.iito, como el sufrimiento y la resii;;nación, la bondad 

del amor maternal y el deseo de toda mujer a ser madre. 

4.- LA MATERNIDAD COMO SINONil".0 DE SACRIFICIO Y SUFRIMIENTO 

La cultura patriarcal ha transformado la naturaleza en ta peor enemiga de 

las mujeres. Et ideal social de la femineidad consiguió transformar lo 

positivo en negativo. La maternidad se ha representado socialmente como 

el irremediable destino de sacrificio de las mujeres. Dos elementos se 

unen para que la maternidad se realice en términos de sacrificio. 
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El primero es cultural, se refiere a la madre que da la vida por los hi

jos y la gratitud que de manera permanente deben asu•ir los hijos hacia 

ella; la deuda por la vida es eterna y asi lo interioriza •la •adre y el 

hijo. 

"MDRECITA" 

Madrecita adorada, hoy en este dfa ••• 

todo ~xico se engalana para celebrar 

dignamente, 

el nombre de la mujer santa 

la mujer buena, que expuso su existencia 

para darnos la vida .... 

la madre es todo amor, todo cariño 

la madre buena y cariñosa, siempre nos gufa. 

Y nos aparta de la maldad .... 

por eso madrecita en esta fecha 

que es dedicada a ti ••• 

Recibe m.is méis cumplidos pensamientos •. 

)Madrecita adorada. Bendita seas! 

iMadrecita mia. Bendita seas! 

iBendita seas ha madrecita mia! 

PALLIER KACHil!URA 1> 

"La ideologia del sacrificio requiere de un protagonista que se sacrifi

que ~.Que se satisfaga con ta p~st~rgac~6n de si 111is~. H~y ~o que se 

~osterga y otro Que causa su .P~~tergaci6n. El beneficiario es a la vez 

culpable del sacrificio del otro. Irremediable110nte el culpable va 
. . 2) 

quedar en deuda moral 0 • 

Para que la mujer sea legitim~d~ ~oc~~~~ente es necesario que sea madre 

y buena, es decir que sacrifiq~e ~u pr?pia realización por la de los -

otros. Al no reconocer otra forma de valorizacién personal Cporque es 

excluida del mundo públi col ta madre introyecta para si la trampa del sa

crificio y reproduce esa ideología. 

Ul segundo elemento es el económico y se refiere al trabajo doméstico o 

como se dice "dedicación exclusiva a sus hijos y su casaº. 
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El patriarcado ha contado con ~agnificos exaltadores ~et sa

crificio materno. Rousseua, fue uno de los ideólogos que -

reforzó la división. sexual de·l trabajo, responsabilizando ex-. 
clusivamente a la madre de la salud física y mental del niño. 

La psicologia freudhna hace culpable a la madre de tos tras

tornos emocionales del hijo, el complejo de Edipo consiste 

en que el niño en sus primeros deseos sexuales, desea la 

madre y considera al padre un rival. Estos sentimientos 

provocan en el hijo ansiedad y ve en el padre celoso la pro

babilidad de la castración como castigo. 

Para que los hijos varones superen este conflicto es necesa

rio que se identifique con el padre,lo que significa romper 

con la madre, asi el hijo será capaz de dirigir sus impulsos 

eróticos a otra mujer que no sea. su madre. 

Para Karen Horney el complejo de Edipor1no es univers~l depen

de de la clase social a la cual pertenece la fa~ilia y es un 

fenómeno urbano. Algunos niños pueden experimentar el celo 

por su~ padres, pero no todos. 

En el fondo de la teor1a ae. complejo de Edipo subyace la 

ideologia del patriarcado, el precio que tiene que pagar el 

niño por conservar su pene es el d~ identificarse con el po

der masculino, que es la autoridad y la sunremacia. El con

vertirse en hombre implica destruir tOda susceptibilidad de 

identificación con la madre que significa lo femenino, lo dé

bil. 

De esta forma la civilización introduce en la relación madre

hijo, el tercer elemento de la familia nuclear: al padre. Ter

minada la crianza que es responsabilidad exclusiva de las mu

jeres los hombres se tienen que adaptar, asi ''relación madre-
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hijo es por naturaleza regresiva, circular, i•productiva y 

que la cultura depende de las relaciones padre-hi{o. Todo 

Lo que la aadre·puede hacer por el niño es perpetuar una -
dependencia que impedirá el desarrollo posterior". 

3 >, 

Es de esta foraa que la naturaleza transformada en destino, 

los valores y normas del patriarcado y·el trabajo doméstico 

desvalorizado, retroalimentan la maternidad como sacrificio. 

LA "ATERNIDAD SINONI"O DE SUFRI"IENTO 

La idea de sufrimiento está en relación a la forma cgmo las 

mujeres han· parido. El sufrimiento es un sentimiento que 

toda madre debe experimentar esta creencia está enraizada -

en la teología judeocristiana pues el dolor que padece una 

mujer durante el parto es el castigo por La.desobediencia -

de Eva. · 

Y Dios dijo a la mujer: Yo multiplicaré tus afanes y tu gra

videz. Parirás. los hijos con dolor. Estarás sujeta al po

der del varón y·él te dominará". GENESIS 

El part~ generalmente ha sido un proceso doloroso no siempre 

elegido y sin la conciencia de to que es la •aternidad. 

Este destino de las mujeres con el sufri•iento se asumió con 

resignación y pasividad trasladándose a todas las esferas de 

su actividad. 

A pesar de las fantasias que se han escrito sobre el parto, 

en las culturas primitivas existen •uchas razones para re

lacionar el parto con el miedo y el terror pues c·uando el 

parto no era nor•al (porque se co•plicaba· o se retardaba), 

se consideraba un castigo y la culpable sieapre era la .•u

jer. ''Desde los tie•pos prehistóricos, el parto prematuro 
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se asoció con el miedo, con la angustia fisica, con la muer

te y con un torrent~ de superticiones,es decir, con todQ -

aquello que deb1amos sentir: desde una aceptación volunt~ria 

del pap~l de vtcti~as hasta la plenitud del éxtasis".A) 

Hasta antes del siglo XVIII los partos fueron competencia -

exclusiva de las mujeres, etlas acumularon un gran conocí -

miento anatómico y herbolario,pero el s~.rj.imiento de la pr~ 

festón médica excluyó a· l.as parteras y comadronas de .las -

academias y ·fueron los hombres quienes al desconQcer las té.:, 

nicas del parto y la anatomia de la.mujer provocaron las -

grandes epidemia~ femeninas. 

Los conocimientos de las parteras fueron considerados la m~ 
yoria de las veces supercheria. 11 A ellas cuyas manos :de -

carne ayudaron a traer al mundo a millones de criaturas· 

aliviaron el parto de millones de madres se Les negó lapo

sibilidad de trabajar con los instrumentos que,posteriorme~ 

te, se desarrollaron para fa§3litar la práctica de la obste
tricia en el parto dificil 11

•• 

Los hombres asumieron una práctica que les era ~esconocida 

pues no sabian de experiencia, paciencia y sensibilidad ha
.tia sus semejantes, que s'i poseian las Pé!rteras. 

En el siglo XVIII una epidemia azotó a las mujeres que parian 

en hospitales: la fiebre peuperal. 

La fiebre peuperal duró 200 años y estaba relacionada con el 

aumento de los hombres en la atención ~e partos. En esta~· 
época la acepcia no existia y las condiciones sanitarias no 

se conocian en los hospitales. La fiebre de parto fue en -

realidad una infección sanguínea que transmitian lai manos 
del médico que atendtan a un enfermo y después las llevaban 

a la vagina de las ·mujeres, pues la matriz, después del par-
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to.es sumamente vulnerable al ·contagio. Los terrores y sufri -

mientas que padecian tas parturientas eran asociad~s al ca~ 
tigo que deberian soportar por la •aldici6n de Eva. 

La ansiedad,. la angus~ia j el miedo a la muerte fueron los -

sentimientos que acompañaban el e11barazo· y et parto. 

Es sólo hasta principios del siglo XIX que la llamada epide

mia es considerada un contagio y se aceptó la acepcia·en los 

hospitales. 

Hasta aqui se ha visto como el parto está asociado con la 

idea del dolor y el sufrimiento, entonces hasta qué punto el 

dolor al .parir no es· más que una herencia cultural producto 

del miedo. 

El parto .asociad.o al sufrimiento está alienado, porque le han 

hecho creer a las mujeres que el dolor al parir es un acto ~ 

natural", como se ha demostrado anteriorme·nte y asi se pierde 

la emoción y el placer de parir que si for.•an parte de la n,!. 

turaleza. 

La anestesia no es la alternati~a.porque ador•ece y deja a 

la mujer inconsciente y pasiv~ de un fenómeno que ha puesto 

a trabajar a ~odo su cuerpo y su inconsciente. 

El mito, la religión, la razón, la historia, la ciencia y los 

modernos medios de comunicación han.u~iliza~o la naturaleza 

femenina en su contra, para dominarla y subordinarla. La di

verSidad natural sólo ha sido resuelta en términos de poder. 

5. LA OTRA CARA DE LA MATERNIDAD 

Por poder se entiende la autoridad y el control que se ejer-
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ce sobre otros. El poder tiene diferentes formas de expre

sarse y hacerse tangible, pero siempre_ lo ejerce ~uien po -

sea la fuerza económica, pclitica y social. 

Históricamente el poder que el pairiarcádo ha ejercido so
bre las mujeres le ha permitido controlar a la mitad del g_! 

nero humano y dominar la parte de la natur~leza en la cual 

el se sentia sujeto_pasivo: la reproducción. 

Ante la dominación masculina, las mujeres ha~ c~ltivado una 

serie d~ actitudes que les permit~n ·sobrevivir; ut~lizan. 

su favor el argumento que ha servido para justificar su ·mar. 

ginac16n de la esfera pública: ta maternidad. 

En la maternidad la mujer ha gepositado, una de sus más efe; 

tivas armas para defenderse de la mi~oginia masculina y de 

la opresión del patriarcado, su concreción se vive en la re~ 

lación madre e hijo, donde ella reproduce la autoridad que 

ha sido interiorizada y la violencia que el hombre le depo

sita cotidianamente. En las sociedades sin padre la madre 

representa el poder y la autoridad. De estas situa~iones -

no se puede deducir que exista un 11 Poder femenino", pues él!, 

te est~ limitado por el sexismo, de una sociedad poderosa -
mente viril, macho y masculinizada. El poder que han ejer

cido a~gunas mujeres es una prolongación del ~oder económi

co-polHico de los ho.mbres. 

La materriidad simbolizada miticamente con la imagen •de la 

bondad, la ternur~, ~l desinter~s, y el amor incondicional, 

niega aspectos que entran en contradicción con el mito como 

son la agresividad. "En este sentido es ilustrativo el tr,!. 

tamiento q~e se dispensa al problema de la sobreprotección. 

Se considera a esta como un producto de exceso de ª1)r v no 

como una problemática del"orden de la agresividad". En 



el vinculo madre-hijo se exalta el amor y se oculta la vio

lencia. 

La realidad es que la maternidad se vive con. autoritarismo 

y dependencia emocional. El mito ha agudizado las p-atolo -
gias de sobreprotección a los hijos, ellos mismos al dePen

der de un solo afecto, requieren de todo el tiempo y el ca

riño materno. 

ta.maternidad es asi el vinculo más poderoso_ para ejercer ·ia 
represi6n,Los niños aprenden desde muy pequeños que si hacen 

lo que mamá dice, se le querrá. Se comporta bien para re
cibir cariño. Por tal razón la represión materna tiene m~s 

eficacia por el Vinculo afectivo-emocional que la represión 
paterna. De la represión a la viole~cia sólo hay un paso. 

La relación madre-hijos no es fácil. La inconformidad, el 

resentimiento que experimenta una mujer por lo que le han i~ 

puesto padres y marido encuentra una inc~nsciente y vengati
va compensación en el trato que da a los hijos. Quién ha si 

do victima~ suele ser opresor con el más d•bil. 

La violencia que las madres ejercen sobr_e sus hijos tiene m.!!. 
chas variantes que van desde el maltrato t'isico, hasta. el i_!! 

fanticidio. Aqul está el fracaso del mito de la maternidad, 

pues la madre encerrada en su casa, con un trabajo doméstico 

que no acaba y una serie de problemas emocionales para los 

que no hay opción, porque el sacrificio es lo normal. Esta 

mujer es muy susceptible de padecer histeria, no porque ten

ga ~tero coma· pensaba Freud sino porque la sociedad la enci~ 

rra en si m,isma. 

Asi como la mujer es capaz de amar y defender a sus hijos 

tal grado de revolucionar su vida cotidiana para luchar por 
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ellos como Rosario Ibarra ·de Piedra o las Locas de la Plaia 

de "~yo, también son ellos los medios más cercaños para ejer

cer la violencia y el maltr.ato que la sociedad patriarcal -

les trasmite. 

La mayorfa .de las madres han ejercido la violencia ffsi"ca - · 

como un ~~( necesario, las razones son mdltiples, pero ta•

bi~n está presente la idea de que las •ujeres fueron •adres 
sin tener conciencia de lo que significa y que a pesar de 

que se anteceda ta· frase 11quiero mvcho a 1nis hijos", se es 

m~dre po~ las circunstancias no por un des~o.· 

En la maternidad como violencia está el fracaso de tas guar-· 

derias, en el fondo de la maternidBd institucionalizada es
tá la explicación del sindrome del nlWo golpeado y la ra-

zón de ~xistir de muchas Elviras Luz Cruz que han sido et 
11 ohivo emisario, alrededor del cual se revuelve co•o un tor
bellino la oscuridad de la instituc;6n aaternal: la violen

cia invisible de esa institución, la culpa, la responsabili

dad sin poder sobre las vidas huaanas, los juicios.y ·has -
~ond~nas, el ·temor del propio poder, la culpa, la culpa, l• 
cu.lpa".z' · 

La idealización de ·la •aternidad i•plfca ade••s la negación 
de la paternidad, la 11ujer se. siente ·coao la ~nica con ca

pacidad de brindar af~cto y cubrir las necesidades de los 

hijos, 

El circulo es una trampa porque al no cubrir todas las e•i

gen~ias la mujer se siente culpable de todo aquello que su

cede a los hijos. 

El patriarcado ha utilizado del psicoanálisis freudiano la 

culpa como una poderosa forma de control de las madres. 
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Kareri Horney cuestiona seria•ente el que durante toda la -

vida una persona repita los a~o.nteci•ientos ocurr4dos. en ta 

infancia, porqu~ de esta for•a se culpabiliza a ta •adre de 

la vida total del hijo; co•o si el ser huaano no tuviese C.!, 

pacidad de reto•ar para si_ los ca•bios por los que atravie

aa en el desarrollo de su v~da. 

La ciencia co•o la racionalidad, la biologia y los •itas 

responzabilizan por entero a la madre de un proceso del que 

todos deberian de participar. 

Gran pa!te de las culpas de l~s madres son precisamente que 

lqs hijos no han roto el lazo simbiótico. Está comprobado 

que el amor materno no es tan sublime como se pregona. Et 

.amor materno está caracterizado ~amo todo sentimiento por 

frustracion~s, rencores, hostilidad, etc. El amor materno 

no es es.a cadena perpetua de amor y cariño que fo1Z1entan los 

medios de coaunicación y demás instituciones. Al no co

rresponder el ideal con la realidad, el hombre buscará a la 

aadre en la esposa. 

Esta no reciprocidad de sentiaientos entre la aadre y los 

hijos provoca en la •adre la culpa, que se expresa en en

feraedades psicosoaáticas. La •ujer no tiene claro qué su

Cedió, ella dedicó los años aás productivos de su vida en 

·qar atención. 

Los hijos deben ser" el instru•ento de la realización que 

ella no logr6. Esta i•agen de (a aadre que debe ~er recom

pensada está bastante reforzada por la ideología patriarcal. 

Asi la sociedad controla a.través del ''a•or Materno'' a las 

mujeres pues i•pide a la madre liberarse de los yugos de 

los hijos y a la hija la frena en su independencia. 

1i!7 



Al encerrar a las eadres, ••rginarlas y aisla~l•s fomenta 
la eterna dependencia eaocional hacia un ho•bre o los hi~ 

jos, en consecuencia los hijos se sienten en deuda per•1 -

nen te. 

Esta •1dre dedicada a su fa•ilia culpabiliza a aquellas que 
no cumplen con la norma. 

La culpa de La madre es raayor cuando tiene que trabajar fu.! 

ra del hogar, pues se desarrollan varios conflictos, uno de 

ellos es la superación personal o la realización de la ••
ternidad, 

La sociedad ha determinado que exista una incompatibilidad 
entre ••ternidad y labor profesional pues mientras sobre 

las •ujeres recaiga la crianza de los niños sin la partici

pación de otroS agentes sociales, la madre sentir• culpa 
porque no ejerce su rol como culturalmente se ha asignado. 

Uno de los grandes aportes de la psi~ologia feainista es ha
ber descubierto en la culpa una relación conflictiva entre 

madre e hija, precisamente por los valores y normas que la 

sociedad determina. 

El psicoan•lisis ha interpretado el conflicto de la •ujer,

como el rechazo hacia la carencia del pene, o la envidia del 
pene. Si bien ~sto es cierto no por el pene en si, sino por 

lo que social y culturalmente representa el pene: poder, do

~inación, seguridad. 

Este conflicto al igual que el aue se vive con el varón va 

a ser superado en la medida que las madres sean menos madres 

en el sentido patriarcal, es decir que en la medida que lo-

gren realizar sus deseos personales y negarse a seguir sien-
do vtctimis, perQitiendo que los hijos desar~ollen sus propias 

vivencias y opciones, formar a las hijas para que no vean su fu

turo como exclusivamente maternal, sino desarrollarse intelectual

mente y sexualmente. 
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6. LI\ MATEIUUOAO NO DESEADA 

E>e.i.sten muchas razones sociales o individuales que candJcen a una aujer 

a no desear ser madre. Una de ellas es la vida actual de las mujeres 

donde ser madre implica la exclusi6o de otras esferas de la realidad ya 

que dada la divisi6n sexual del trabajo no hay compatibilidad eotre ser 

madre y realización personal. 

El concepto de la maternidad y cómo viven la maternidad hoy en dta las 

mujeres hace que ésta se prolongue mAs tiempo que la de aquel las muje

res que procreaban desde la menarca hastá la menopausia. 

A pesar de los mitos y La ideal izaci6n de la maternidad actualmente m~s 

mujeres deciden prolongar su maternidad a una maror edad, más aún al se

parar relacl6n erótica de la procreación, las cnujeres exigen un control 

de su cuerpo con la despenal izaci6n del aborto. 

Para la iglesia y ampl íos secta res conservadores de la sociedad legal i

zar el aborto es aceptar el derecho que tiene una mujer c.ualqui.era que 

sea su condición a interrumpir un eutiarazo no deseado. 

El Estado se niega a legislar a pasar del aborto porque esto i.mpHca un 

enfrentamiento con la iglesia, el cristianismo sostiene que el aborto -

es un asesinato, porque se acaba con la vida de una persona. 

Ante esto las mujeres y los defensores de la despenal izaci6n del aborto 

argumentan que no existe un criterio universal que determi.ne en que 

momento el feto se convierte en una persona. Ninguna rel igí6n, inclu\

da la cat6l ica, ha precisado en qué momento el feto p~sa a ser una per

sona, aún las sagradas escrituras no precisan nada al respecto. 

Los teólogos opinan que el feto es una persona cuando ti.ene alma.t exi.s

te en la historia de la teologia cristiana una larga contro\lersia para 
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deter01inar en qué 11<>mento Oios dota al feto de una al111a y por lo tanto ~·

te se convierte en una persona. 

Los prilll!ros te6logos coao Sto. Tomb de Aquino pensaban que el aborto no 

era un pecado de ho11icidio a cnenos que el alma ya estuviera en el feto y 

esto ocurri6 40 d\as después de la concepci6n en los varones. y 80 d\as des

pués en las mujeres ... 

En 1588 con el Papa Sixto V, el aborto en cualquier etapa se consider6 un 

pecado mortal. 

Para el Papa una manera de frenar los excesos sexuales que se daban en Ro

ma era imponiendo severos castigos y peoitencias por la anticoncepci6n y 

el aborto. En la bula effraenatum, declar6 homicidios, pecados mortales 

y crtmenes civiles, el aborto y la c.antracepci.6n.. La penitencia era la 

excomuni6n y s6lo la Santa Sede podta absolver el pecado. 

En 1591, Gregario XlV revoc6 esta bula y consider6 que el aborto no es pe

cado, excepto los que se practicaban después de 41 dtas de concepci6n. 

En 1679, el Santo Oficio bajo Inocencia Xl prohibi6 el aborto, incluso pa

ra aquellas mujeres que sertan tAatadas por sus padres al descubrirlas em

barazadas·. 

La prohibici6n del aborto se da en un aR:Jiente que co11enzaba a fomentar el 

culta a la Virgen l'larta. En 1701 se declara la lnmaculada Concepci6n co

mo fiesta de guardar, de hecho se aceptaba que !!arta que naci6 de padres 

humanos se santi.fic6 en el aoaento de la concepci.6n y naci6 sin pecado ori

ginal, por lo tanto si Marta reci.bi6 el alma al 11omento de. la concepci6n 

igual deberla ser para todas los seres huma(IOs. 

A esto hay que agregar los descubrimientos biol6gicos de la época. En 1677 

* El problema era saber el sexo. 
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se descubrieron los espermatozoides, se les atribuyeron innutnerables cual i

dades, incluso se l leg6 a pensar que cada esperma mascut ino contenh peque-· 

ñas personas. Por lo tanto la anticoncepci6n de la misma manera que la mas

turbación era el asesinato de una persona. 

Por su parte "el fil6sofo Leibniz y su teorla de Las m6nadas,. habla difundi

do la idea de la preparaci6n de cada uno de los seres. Según Leibniz, cada 

6vulo contiene, aún antes de la fecundación, un diminuto 'homúnculo' y ta ac

ción generadora del padre se reduce a provocar el desarrollo de ese homúncu

lo latente. No hay una nueva formaci6n, sino un desarrollo de lo que ya 

ex iste 11 1' Estas teorlas de que el ser humano estaba ya preformado en el 

espermatozoide o en el óvulo femenino apoyaron la idea de la iglesia de que 

Dios dota de alma al feto desde la concepci6n. 

En 1869 Pio IX publica el Apost6l ico Sedis donde se castiga con la excomuni6n 

el aborto. Para Pie IX, tcdc aborto es homicidio. 

En 1917 el nuevo código de Ley Can6nica prescribe La excomuni6n de la madre, 

como de aquel los que participen en la pr!tc.tica del aborto (m~djcos, enfer

meras, etc..). 

En 1924, algunos te6logos, apoyan el aborto terapéutico con el fin de salvar 

la vida de la madre, esta idea no progres6, en cambia se conden6 el aborto~ 

fundamentalmente el que se realiz.a como forma de c.ontracepci.6n y el terapéú

tico, porque se mata a un inocente. 

As1 una creencia feudal se ha convertido en un dogma, porque nadi.e ha coinpro

bado y ademAs no puede ser comprobado el momento en que el alDla entra al cuer

po. 

A esto hay que añadir la concepci6n del cristianismo en torno a la sexual i

da~, ~sta es suci~-! .l?~oducto de pasiones malsanas, y 11el aborto es un peca-

1) Lidia Falc6n. La raz6n feminista, la reproducción humana (2) Barcelona, 
Fontanella, 1982, p. 19, 
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do por el cual uno debe hacer penitencia si el intento fue ocultar los pe

cados de forw.c. .. uÓtt. y adulterio". 2> 

En la concepci6n de que el feto es un ser hu11ano en potencia y por lo tan

to el aborto es un asesinato, el cristianismo afirma que desde el 1K>atento 

en que el 6vuto es fertilizado, empi~za una vida es decir un nuevo ser hu

mano. 

Esta idea del feto como un ser humano en potepcia no diferencia entre em

bri6n, feto y criatura al mornento de nacer- "Algunas in\testigaciones han de

mostrado que el feto puede reaccionar a esttmulos de luz, sonido y contacto 

pero como no tiene funciones cerebrales ni un sistema nervioso desarrolla-

do estas reacciones son autórn5ticas y similares a las que presentan las 

plantas o los animales. 

No se ha comprobado que el feto reaccione al dolor durante Las Primeras eta

pas del emb_arazo. 

"Si uno estuviera moralui.ente comprometi.do a conside.rar como reales a todos 

los seres humanos en potencia, no s6lo el aborto serta incorrecto, sino tam

bién ta anticoncepci6n ••• y la abstinencia sexual 0
•
3 ) 

Para prohibir el aborto La iglesia ha apoyado un aovi•iento que naci6 en 

Estados Unidos de Nortea111érica Y. se ha diseainado en toda América Latina. 

"PROVIDA.11
, parad6jic.amente el nombre estAi en contradicci6n con lo que dicen 

defender la vi.da y se olvidan de la salud Hsica y mental de las ~ujeres. 

Incluso es mfis iq>ortante, el feto que la 11Ujer coMO ser humano concreto 

con necesidades y capacidades concretas. 

Este QtO\li~iento se presenta como defensor de vidas en potencia mAs que de 

personas. "La diferencia entre un niño y un feto es evidente. Un niño no 

estA tan indisolublemente ligado a una persona ni depende tanto de el la ca

llD el feto:. otras personas pueden responsabilizarse de ~l. Este es el fun

damento para decir que las mujeres tienen derec.J:lo al aborto pero no al in

fanticidio. 4> 
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El Estado no se quiere enfrentar con la igles\;1 y legislar a favor del abor

to libre y gratuho per01i.tiendo a las mujeres a trav~s de una sencilla ope

rad6n de menor riesgo, interrumpir un ell1harazo y proteger a ":'• de 2 arillo

nes de mujeres que abortan anualmente y que en su mayorla son casa.das y ca

t6l icas. 

De alguna manera la mayorta de las mujeres desean una maternidad socialmen

te aceptada, es decir en familia. El castigo y la condena de que son obje

to las madres solteras, obliga a ~i:~i:r la maternidad en la norma, ast para: 

una mujer es muy fuerte la carga social que representa un hijo nilegttiQ'loº, 

ya que la misti.ficaci6n de la maternidad est~ en oposición a la posibilidad 

. de que una mujer decida sobre su capacidad reproductiva; ·ade1116s, al no exis

tir una responsabilidad masculina en la relaci6n sexual dejao a. la mujer ter 

do el peso de: la misma. Ast•una mujer decide practicarse un aborto _porque 
s6lo ella es la responsable de la crianza y la 111ayorla de las 11eces taa>b;én 

es et ónico sostén económico .. 

Es preferible que miles de mujeres mueran anualmente o queden a.l te radas f,_ 
sica y emocionalmente por las huellas de un aborto mal practicado que el 

enfrentamiento entre el Estado .y la Iglesia. 

Las feministas jamh han planteado que el aborto sea un medio de control de 

la natalidad.por el contrario~•• la óltima alternati11a de una 1111.1jer para i...

pedir un embaruo. 

La práctica de dos millones de mujeres que abortan anualU1ente de11uestra que 

éste no es más que un medio para hacer fracasar un fracaso, de los m<!todos 

anticonceptivos, de la desinformaci6n se~ual y de la misma instituci6n de 

la maternidad. 

La c.Qntraaceptaci6n a pesar de las campañas del sector salud no es uo saber 

que se haya integrado a los conocimientos de la mayorla de la población en 

edad férti.l. 

Para el Estado el aborto es un problema de salud, no legislar a favor de 
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la despenalizaci6n est4 permitfondo el que millones de mujeres se enfren

tan a una forma de_ violencia que no· sol.o atenta contra su cuerpo, sino con

tra la vida misma por tas condiciones en que se real iza. 

S6to las aijeres tienen d~recho a decidir sobre su cuerpo y su capacidad 

reproductiva. Et padre, 1111arido o hermano no deben tener ninguna deter11ina

ci6n sobre una decisi6n que incumbe s6lo a quien tiene la capacidad de ges

tar una vida. "Hoy en dta los motivos i11Portantes para justificar el abor

to son la salud mental de la madre, reducir la tensi6n conyugal; o incluso, 

hacer posible que los niños nazcan en familia donde los desean. Es nece

sario el aborta para ayudar a disminuir el número de niños golpeados o re

chazados, el número de divorcios y el abandono de los hijos". S> 

Plientras los m~todos anticonceptivos no sean cien por ciento confiables y 

no exista una adecuada informaci.60 sexual, las mujeres deben tener la po

sibil idad de abortar en condiciones legales e higi~nicas, y dentro de los 

servicios ginecol6gi.cas· del sector salud. 
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CAPITULO V .MATERNIDAD Y NUEVAS TECNJCAS REPRODUCTIVAS. 

La historia reciente del control de la maternidad por parte del Estado 

se inicia en los Estados Unidos en Los años 20' y 40 1
, acentúandose des

pués de la R~volución Cubana y Vietnamita. 

En 1961 surge la AID CAGENCY FOR INTERNACIONAL DEVELOPMENTl .Agencia de 

Desarrollo Internacional que se ha caracterizado tanto por la instala

ción de campos de entrenamiento antiguerrillero, la capacitación a las 

fuerzas policiacas locales, como por financiar programas de planifica

ción familiar. 

Aunque en Puerto Rico desde 1947 se habían iniciado los programas de con

trol de la natalidad, para este año 21X de las mujeres en edad fértil ya 

habian sido esterilizadas; en 1965 el porcentaje aumentó a 34% y actual

mente son casi 40X. 

En la década de los 60' surgen organismos como La IPPF (Internacional -

Planned Parenthood Federationl Federación Internacional de Planificación 

familiar y la UNFPA CUnited Nation Fund for Population Activitiesl estas 

agencias de planificación familiar tenian como prioridad garantizar la 

continuidad del capital norteamericano a través de la aplicación de pro

gramas 'de control natal, asi los préstamos que otorg~~an los organismOs 

ii:a~ernacionales a los paises tercermundistas fueron condic~onados a la 

aceptación de los programas de las agencias de planificación. 

Ligad?·~ a estos organismos de financiam1ent'? se encu~ntra la industria 

fa~ma~éut~ca con u~ !'1ercado muy seguro y lucra~ivo en las muje~es del 

Ter~~~ Mundo, al consumir_ los anticonce~tivos q~~ s~. ~rohiben ~n los -

~afses .~~du~t~ializa~o~ como ta inyección de tr~~ m~s~s, el espiral Li

p~es L?ºP~. ~~emás han si?o e~ conejillo de indias de varios experim~ntos 

como la c~psula NORPLANT, que se implanta en el brazo de la mujer evitan

do en un 1~0X ~n embarazo durante cinco años, en la India las propias mu

jeres se arrancaron la cápsula por los efectos que les causaban. 
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Lo que la publicidad y los médicos jamás han querido acep

tar son los efectos secundarios de los métodos anticoncep

tivos, la pildora y el espiral son los métodos m~s seguros 

pero también los más mortales y peligrosos para la salud de 

la mujer. A pesar de ésto los organismos internacionales -

que financian las campañas de planificación inducen a que 

sean los m~todos más usados por su eficac~a, asi como ~que

llos que están prohibidos en otros paises, ya que el obje

tivo es detener el aumento poblacional, ta vida de tas muje

res no importa. Para el patriarcado la mujer como ser huma

no no cuenta, es un objeto. '1La espiral provoca menstruacio

nes excepcionalm~nte fuertes, calambres dolorosos Cel 20X 

de las que Lo utilizan exigen les sea ret~rada al cabo de 

un año>, infecciones pélvieas y perforació~ del útero. Se 

sabe que la píldora provoca trombósis, ataques cardi~cos, -

sincopes, enfermedades en la vesicula biliar y en los riño

nes y cáncer de mama y, tal vez, de otro~ órga~os••. 1 ) 

El movimiento feminista.ha denunciado com~ el.cue~po de. la 

mujer ha sido utilizado irresponsableme~te_par~.ª~~gurar el 

control de los pueblos tercermundistas ~ues ~ p~s~~ .. de q~e 

se reduzca el nUmero de hijos las condicio~es_de pobreza no 

han cambi~do ya que est? ~o es posible mientras no se •odi

fiquen las relaciones económicas. 

También ha_revelado que las políticas de control poblacional 
han servido para exterminar a grupos ~tnicos y minorias in

d!~enas~ as! co~~ reducir drasticamente·~a t~a~~s de la es-

teril!z~c~ón persuadida o forzada) _la_tasa de_natalidad de 

los países tercermundistas, a_diferoncia_?e los paises in-
dustrializados donde se induce a las mujeres de raza blanca 

· tener hijos. 
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Por estas razones las mujeres no pueden aceptar en los m~

todos anticonceptivos un arma.liberadora, ya qué aientras 

no sean dueñas de sus ~uerpos, toda tecnologfa se volverá 

opresiva, porque está en manos del patriarcado que detenta 

el poder d~l cuerpo de la mujer. En esta misma linea de 

acción se encuentran las nuevas técnicas reproductivas y 

la ingenieria genética que tienen como finalidad el control 
sobre la capacidad reproductiva de ta mujer, los resultados 

de los experimentos gen~ticos demuestran que ~sto no es una 

fantasia de tas feministas. 

Las nuevas t~cnicas reproductivas más importantes son: In

seminación artificial, fecundación in vitre, lavado uterino 

o embrionario. 

La inseminación artificial consiste en inyectar en el úte

ro de la mujer los espermas de un donante·er."'periodo fértil. 

Tanto los espermas como los óvulos se pueden congelar a 196 

grados bajo cero y posteriormente se pueden adquirir. 

Fertilización in vitre o fecundación ex~ra~terina, está téc

nica ~s ~ugerida a mujeres con las trompas de_F~lopio obs~ 

truida~ o a hombres con escaso semen. A través de un tra-

ta~iento ~?rmonal se pr~~oca en las muj~r~s u~a producción 

~?ror. de óvu~os maduros. Con una ope~ación se extraen los 

óvulo~ m~duros, y en una probeta se une al esper•atozoide. 

P~~d~cida la fu~ión los embriones ~e ma~tienen el tie•po ne

ces~ri~ pa~a después intentar que:a logre implantar en la 

matriz. _De ~ada 4 intentos sólo se logra ~n embarazo y só

lo después de 10 embarazos se concibe una criatura. Esto -

demuestra la serie de tensiones emocionales y riesgos fisi

cos a que se ve sometida una mujer para lograr lo que la sO-
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ciedad patriarcal acepta como únicarealización fe•enina: la 

maternidad. 

LAVADO UTERINO O EMBRIONARIO 

A una mujer se le aplica la inseminación artificial, fecun

dado 'el óvulo se le extrae y se le aplica a la mujer del ho•• 

bre que dió el semen. 

Todo éxito de la genética implica objetivos de mayor trascen

de~cia para el capitalismo, el principal es arrebatarle el 

poder de la maternidad a las mujeres. En todas estas técni

cas las mujeres liberan óvulos que no son utilizados asi co

mo gametos <óvulos y espermatozoide) sobrantes de la fecunda

ción ;~··vitre y éstos son la materia prima de ta in~estigación 
genética, pues en éstas células se encuentran las caracteris

ticas de cada persona, color, constitución y- enfermedades he

reditarias. Al manipular la función de los genes est~n en· -

posibilidad de intervenir en la genética humana. 

Esto ya ha sido aplicado en tos animales para mejorar las ra

zas, por ejemplo los casos de Clonación que consiste en la 

transferencia de núcleos, de un óvulo fecundado de una rata 

verde quitaron el nócleo celular y se sustituye por el núcte~ 
celular de una rana blanca~ el resultado es una rana verde -

que tiene descendencia iguales a la rana blanca. 

Otra t~cnica de Clonación ~s la separac~dn de embriones, al 

fecundarse el 6vulo se separa en dos o cuatro partes en un 



estadio muy temprano, cada parte se puede convertir en una 

criatura completa. Esto ya se realiza en vacas y ovejas. 

La tercera técnica consiste en la fusi6n de óvulos de di

ferente especie en uno solo. Asi se obtuvo un animal mez

clado entre oveja y cabra. 

Existen otros experimentos con óvulos de ratas y ratones y 

quizás muchos más que aún no se publican. 

Todas estas técnicas están prohibidas para los embriones -

humanos, lo que no implica que no·se realicen, porque fi

nalmente lo que persigue toda esta tecnologia es eliminar 

lt matriz de la mujer, as1 corno mejorar la raza humana o 

la aceptación de la Eugenesia 1 es decir la selección de hom

bres tanto más capaces para resistir las enfermedades que 

provoca.el avance de la industrialización, como aquellos -

que no piensen y sólo sean máquinas de trabajo, si no veamos 

los objetivos de la investigaci6n: 1'En los años sesenta,

los investigadores pronosticaban las siguientes metas para 

los años noventa: 

- La conservación de los óvulos y espermatozoides humanos 

Uo alcanzaron ya 1985)~ 

- La predeterminación del sexo. Cfue alcanzado el año pasa

do). 

- La implantaci6n de óvulos, artificialmente fecundados en 

el ütero. Cse aplicó por primera vez Con éxito en ·1977). 

los pronósticos para el año 2000: 

- El desarrollo de los 6vulos humanos, artificialmente fe

cundados, en un útero artificial. 
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- La creación artificial de los órganos del cuerpo por ma

nipulación de los cigotos. 

- La creación de seres media hombre y media animal para ser 

utilizados en trabajos slmples. 

- La conexión por ejemplo de un cerebro humano ºcon un orde

nador de avión. 

- La retardación de la ancianidad y de la muerte. 

(los últimos 
2) 

alemana)". 

puntos estaban en un periódi~o de medicina 

Es importante analizar como entre los objetivos que se pre

sentan. bajo el disfraz de la extinción de las enfermedades 

hereditarias y el mejoramiento de.Los genes, se encuentra ~ 

la superación de la raza blanca. Por ejemplo,en :Es~ados 

Unidos los bancos de semen conservan los espermas de los 

hombres más valiosos como los premios nóbel, etc. Los 

doctores Dink Propping y Thomas Katzoke con un~ clinica pa

ra mujeres que deseJn tener hijos sostiene que: ''en general 

aceptamos solamente a profesionales, porque es la forma más 

,fácil de probar el grado de inteligencia ••• nosotros no ª~fp

tariamos a uno que fuese aprendiz en un Taller mecánico''. 

Asi 1 con la utilización del Cuerpo de la mujer y las canse 

cuencias a~n desconocidas por lo~ efectos de la' superovula

ci6n o las incisiones en el desprendimiento del óvulo, se -

están imponiendo las ideas de la Eugenesia. 

Es importante mencionar que la mayor1a de l~s mujeres esté -

riles lo son a causa de los efectos ''secundarios'' de los 

anticonceptivos o de sustancias radioactivas que ha incorpo-

rada el hombre al 11 desarrollo 11
• 



Otro prob'tema que se present.a para las riluje.res! además de 

:tos ya señalados, es la utilización comercial de "las madres 

de alquiler, que generalmente provienen de las zonas más p~ 

bres incluidos los paises del Teicer Mundo. 

No se trata de estar en contra de los avances t~cnoldgicos. 

La ciencia no beneficiará a la mujer mientras ella no tenga 

control sobre su cuerpo. Es válido el deseo de tener hijos, 

~ero también hay que· denunciar el poco respeto que tien~ la 

•investigación cientifica pbr la vida de las mujeres, esto -

se concretizó en l~s métodos de planificación, siendo asi no 

se puede esperar algo diferente de la ciencia en manos del 

patriarcado. Lo real es La comercialización de los avances 

cientif icos para quienes puedan pagarlos, la Eugenesia, la 

utilización del cuerpo de la mujer para experimentar y fi

.nalmente controlar la calidad gen~tica de la humanidad sin 

necesidad del poder reproductor de la mujer. 

''Las leyes del matrimonio, el divorcio, el adulterio, el in

fanticidio, el aborto, los anticonceptivos, la homosexuali

dad, desde que hay historia de la sociedad humana, tienen -

como finalidad controlar el cuerpo de la mujer y apropiarse 
de su producto: el hljo". 4¡· 

Finalmente~sólo es necesario ~encionar que en estudios ·re

cientes se demostró que la mujer tiene capacidad para emba

razarse sin ·la participación masculina, el producto seria -

una m~jer con caracteristicas ~en~tica; iguales ~l ser .qu• 

la 'engendró. Esta linea de investigación se desechó para 

concentrar los esfuerzos en la posibilidad de que el hombr~ 

se embarace. 

''En el mundo científico, el antiguo tema de la, partenogéne

sis, de la conc.epción sin la intervención del varón, sin in-

seminación y sin aportación de los espermatozoides ya no 
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suena a fábula. 

Quienes m~s lo to~an en serio son los rusos, que se ocu~a~ del 

proble•a desde los descubriaientos de Tichoairoff hace casi un 
siglo. Experiencias de laboratorio con batracios, picando el 
óvulo, o sea la cHula se·xual hembra con una aguja de platino 
<Jean Rostand), y con conejos, tratando el óvulo con c~lor y 
frio (Gregory Pincus) demuestra que se puede provocar artifi
cialmente la fecundación sin necesidad del esperaa•. 5' 

Todo esto parece ciencia ficción sin~7mbar~~ está demostrado 

que la gen6tica a avanzado aás alla de lo creible. Ta•bi6n 
parece excesivo otorgar más virtudes al.sexo.fe•enino. ''El 
biólógo:Jean Rostand~ mundi~~aen~~ ~onecido precisa•ente por 

sus trabajos sobre la. partenog6nesis y que logró provocarla 
en ranas, insiste en lo que ll~m~- ~ta p~evalencia o l~ prio

ridad biológica' del sexo femenino.sobre el.masculino. Es
cribe 'hoy la más exacta bilogia -al contrario de la •itolo
gia- nos invitarla a reivindicar para la aadre la prioridad 
en el acto de generaci¿n.~6 ) 

Por ~o ~anto_~a•~o~o-~s-~xc~si!º. afir•ar que con el avance de 
tas nuevas t6c~icas reproduc~iv~s se pretende quitar el poder 
de ta_ reproducción a las aujeres:. la historia deauestra que ya 

lo_hic~~~on.al_o~ri•irla ~or estas aisa~s capacidadds; al que
marla.por_ sus c~no~~~íentos herbolarios, y al desplazarla de 
los partos al aparecer la ginecología. 
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CAPITULO V MATERNIDAD Y NUEVAS TECNICAS REPRODUCTIVAS. 
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CONCLUSIONES 

Remitirse a la historia de la humanidad, es recupe·rar a la l!IUjer del anoni

mato oficial, destacando su participación no s6lo como máquina reproductora 

de la especie que es a lo que co1J10 g~nero se le ha reducido en el patriarca

do, sino además como el sexo que posibilitó romPer con la animalidad a través 

de los cuidados maternos y la protección de los crics. Ella instauró Los 

tabús totl!micos y del incesto para evitar que el macho en sus prácticas vio

lentas y canibalezcas se autodestruyera como especie. 

Ella fue la creadora de la vida social asi como la que domestic6 los primeros 

animales, fue La seleccionadora de hierbas y se mil las para curar y al i.rnentar

se" creó la cestería, la cerámica. 

Primero fue el culto a la deidad femenina, y ta aparición de las primeras ... 

formas de orQanlzaci6n social basadas en el poder c.reati\lo femenina. 

La nujer qoz.6 de gran reconocimiento durante el sal1Jaj ismo, ya que se asocia

ba la reproducción humana a la ferti.l idad de la tierra. 

Con el avance de la oropiedad ori.vada, el aumento de los rebaños y el domi

nio del horrbre sobre los fenómenos naturales, desaoarecen Las deidades fe(!le

ninas, aparece el culto falocrático y la necesidad de controlar la materni

dad y la sexualidad femenina. 

La maternidad fue reducida por el oatriarcado a la obl iaatoriedad versus es

clavitud v servidurrbre,. a la vez que deci.igrada como la más terrible enferme

dad femeni~a. 

Para el patriarc::1do la 1t1.Jjer tiene como destino oblioado la maternidad, es 

un 'hecho biol6aico 1 y 'natural• oue tiene que cumplir. 

Este destino 'biológico' ha sido la principal causa que se ha esgrimido pa

ra evitar que las mu,ieres participen en el gobierno,. las artes y las cien

cias. 
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La maternidad coro dest"ino biológico fue el pretexto para establecer dife

rencias efe género y proclamar uni\lersalmente la ºsuperioridal mascul ina 11 y 

la "infe~ioridad femenin~", ast cocno recluir a las muieres a las activida

des domésticas y a los trabaios más exolotad?s y menos reconocidos. 

Al reducir a la r:..uj~r a ~er madre por destino el patriarcado ha logrado se

oar1'r y enfrentar a·horrbres y mujeres1a su vez1ha controlado politicamente 

la maternidad. Históricamente está r:omorobado que la mujer no decide sobre 

su capacidad de reoroducirse, son otros: el patriarca, el padre .. el herma

no, el esposo o los intereses col iticas de la comunidad, como la cu reza de 

la raza, o el equilibrio entre alimentos e individuos, quiénes deciden -

culmdo, para aué y cómo la mujer debe reproducir la esoecie. 

Con la obligatoriedad del trabajo doméstico la mujer ha contribuida a la 

reoroduccién de los diferentes modos de oroducci6n, '! al avance de la cien

cia, sólo aue ella no ha particioado, su lugar se ha reducido al hogar y se 

le ha marginado del mundo públ ice. 

El trabaja domhstica oratufto v permanente representa la otra oarte de la 

oroducci6n ecan6111ico-pol Hic.a y social de la humanidad. 

La organización familiar no está seoarada de la oraanizaci6n económica. 

Los seres humanos que han formado las ejércitos, las f.ibrica,;,, las minas, -

los sindicatos, Las universidades, los partidos v la ciencia son producto 

tanbi~n dol trabajo invisible de la DR.lier. 

La historia de la mujer está l ii:¡ada al trabajo domc!stico como consecuencia 

natural de la reproducción biolóaica, sólo la al ienaci6n a un destino e iden

tidild (madre-esposa) ha oermi.tido la explotaci6n y subordinación del traba

jo doméstico y 1 a maternidad. 

Los valores sociales son prodJcto de la naturaleza. Son los hoabres quie

nes hacen las leyes, ast como las normas, los valores v La moral. La asig

nac i6n de roles· sexuales no reoonde a lo que 11naturalmente" es cada género 
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o a las di.ferencias anatómicas, éstos son producto de determinadas condi

ciones v requerimientos econ6mico-sociales; no son eternos, algunas veces 

evoluci'onan o se adecoan a las nuevas necesidades. 

Históricamente la mujer ha sido valorada por su capacidad para reproducir 

La especie. Para esto se ha montado un control sobre su cuerpo y su sexua

lidad, oue ha percnitido que las mujeres se dediquen exclusivamente a tener 

y amamantar hijos, es decir ha sido y es una máQuina reproductora de los 

diferentes modos de crodUccibn. 

A través de los valores, la moral, Las normas y Los mitos Se ha ejercido el 

control sobre el cuerpo Oe la trujer y en particular sobre su ceder de pro

creación, la forma más eficaz ha sido la reoresi6n del placer femenino. 

A princi.oios de siglo cuando las sufragistas luchaban ooraue se infor111ara 

sobre Los anticonceptivos, para ayudar a L<ls 111ujeres que se consumian en 

Los cent inuos eirbarazos,, así como detener la mortandad materna por parto. 

los sectores conservadores se alarmaron v acusaron a las muieres de inci.:. 

tar al Libertinaje, pues el acceso a los anticonceotivos conduci.ria a que 

la 11mujer11 fuera iqual al "ho~reº que significaba que la mujer viviera l i

bremente su sexual i.dad. Este miedo al placer femenino imol icaba romper -

con la base de la estructura fami.L iar: la maternidad y coino se \li6, placer 

y maternidad son opuestos. 

El sometimiento de la sexualidad femenina a la masculina va los intereses 

de la familia monogámiCa tiene como fin reproducir la autoridad.., la jerar

au1a patriarcal, los valores y normas sociales que permiten a los indivi

duos integrarse al sistema econ611.ico. 

La institución de La familia es posible ooraue la mujer está oerfectamente 

integrada al rol de la maternidad. 

La mujer ha sido la máouina reproductora del g~nero humano, el oatriaroa

do ha decidido cuándo, cuántos, cómo v por qu~ la muier debe parir. 

EL Rey Hemrod de Babilonia mand6 matar a todas tas rnuieres que parieran ni-
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ño, as1 co010 a miles de niños para im.pedir que \liviera Abrallam. 

Herodes, por su par.te, determin6 la matanza de niños v la aersec11ci6n rie 

mujeres eaáRrazadas. 

Por razones de cureza de raza en Esparta v sialos de,..pufs en Alemania se 

oractir.:6 el infanticidio legal; igualD'lente por motivos econ&nicos en los 

judtos nóQladas v pol {tices cuando los israelts estaban en Eioipto. 

El patriarcadO ha controlado et ooder reproductor de la .Ujer a través de 

la~ prict icas de infanticidio real izadas en Roma, entre los ~ra~es, en Ja

pón y la China Feudal, as! controlaban el aumento de la Poblaci6n. 

También se fomenta la reoroducci6n intensa cara compensar el défic.it de 

poblaci6Íl provocado por guerras, pestes, eoideaias, colonizaci6n, cruza

das y catastrofes naturales. La inujer fecunda es la úauina que tiene 

que co~n~ar el desequilibrio poblacional. 

Los .avances ~dicos, el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, la 

aceptac.ión de la aceocia en los hosoitales, y el r011Pi•if!nto ideol6gico 

con los delirios seKuales del cri.stiani.sato .<celibato y ..,j.,s castas) ast 

como con la suoerstici6n y el oscurantisOIO, oeraiten a la mjer aumentar 

La poblae·ión oue se requeria para la iniciación del desarrollo industrial. 

Cuando el capital ya no requ.iri6 de la mano de obra infantil v femenina, 

recurrió al invento de lo protecci6n de la infancia y al AllDI l'IATERNO, -

as! coDIO a la familia nuclea...-, que debía fo110ntar los valores de la su

misión, La obedlenci.a, y el orden. La 111Uier ya no parta en for,.. salva

je y desordenada ahora debla controlar sus naci11ientos y .ie.is preparar 

a los hijos brindlndoles los medios para capacitarse e integrarse a las 

industrias que estaban en continua expansi6n v desarrollo tecnol6gico. 

Cuando el exceso de poblaci6n se convirti6 en un orobleaa politi.c;o, los 

anticonceotivos se conviertieron en el consumo obl iaado o "fcrzado11 de 
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las madres de familia •. La pol 1tfca demográfica se adecu6 a los intereses 

del capital. Se manipul6 el cueroo de la mujer al no informarle adecuada

mente sobre. los efectos secundarios de los anticonceptivos. 

El acceso a. .los anticonceptivos no libe.r6 a las mujeres de las tareas aue 

ancestralmente venian desempeñando.- ni mucho menos les per111iti6 lo~rar la 

igualdad con el holli>re. 

El hecho de que se tengan ahora Menos hijos que en dfcadas anteriores no 

impl ita que la ur~idumbre ha dtsminutdo. El mito d~l amor materno respon

sabil lza a la m'adre por entero de la educaci6n y la salud f1sica v .. ntal 

de los hijos, 

El uso de los anti~oncepti~os per111iti6 seoarar las funciones reproductivas 

del placer oero s6lo en algunos sectores de las clases medias, pues en ge

neral la mujer continúa reorimiendo su derecho al placer. La cultura oa

triarcal al alienar el cuerpo de la 1111Jjer está alienando todas sus decisio

nes, no es duena de st misma .. son otros. los Que deciden sobre su aspecto -

fi~ico, sobre su rnaternidad y sobre su respuesta sexual. 

Con la idea del amor materno·se utiliza a las 111UJeres como conejillos de 

indias para a~anzar en las nueYas técni.cas reproducti~as,. que tienen mls 

fines pol1t\cos que liberadores para las 1111.1jeres. 

As1 el patriarcado decide cuá!ldo, por quf y c6..0 debe parir una mujer. El 

poder de la reprodUcci6n está en 11anos del P!'triarcado desde la ciecisi6n -

de ser madre, la práctica hospitalaria y la valoración social e ideológica 

de la maternidad. 

Los dem6grafos, los qinec6lo~os, los padres y los maridos son quienes con

trolan aauella capacidad de, la 111JJer. La despenalización del aborto es el 

temor a que la muier sea quien controle su cuerpo Y su poder reproductor. 

Indudablemente que este s6lo hecho no va a permitir que la mujer se desena

jene. Pues no basta con separar procreación de sexualidad para que la g1.1-
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Jer cobre conci.enCia de su cuerpo, su placer reprimido, así como su mater

nidad manipulada. 

La alienación femenina la ha asu~ido toda una sociedad y una humanidad en 

grados diferentes. El sometimien.to qu"e vive una mujer concreta y particu

lar de su creati~idad e individualidad, a los deseos masculinos, no termi

na con ta despenal izaci6n del aborto sin etlbargo es un paso de los muchos 

cambios que tienen oue dar las mujeres y las feministas por lograr una so

ciedad Alás justa e igualitaria. 

No hay duda que ?-e han producido cambios y transformaciones sociales en la 

estructura familiar, sin etnbargo el pi.lar fundamental de esta insti.tuci6n 

(la maternidad) sigue inalterada. 

A pesar de los ca1r.bios económicos, de la participaci6n .de la muier en la es

fera productiva, la m1Jjer sigue responsabilizándose de la crianza de los hi

jos, al igual y de la 1;1isma manera que las muieres de écocas anteriores. 

Al princioia del trabajo se señala que una de las causas de la participaci6n 

femenina en La estructura económica es un mayor acceso a la educación. Es

to es cierto a pesar del aumento poblacional y en consecuencia una mayar prct

sencia femenina en la educaci6n. Sin eQ'lbargo un problema social sigue la

tente: LAS l'IJJERES NO ESTUDIAN PARA REALIZARSE COMO INDIVIDUOS, SINO SOLO 

MIENTRAS SE CASAN. 

A su vez,las carreras donde hay más presencia femenina son aquellas qu~ re

presentan una prolongaci6n del rol materno, de esposa y ayudante, etc. 

Sin embarno, lo m.\s qrave del pequeño porcentaje de mujeres C2X del total 

de la poblaci6n femenina del pais) que estudian a nivel superior, es que 

son pocas las que: concluyen la carrera, porque al contraer matrimonio se 

rompen con todas las espec.tath1as profesionales; lcufintas muieres del por

centaje indicado, es decir de las que terminan una carrera profesional la 

ejercen? o, simplemente, e.están esperando integrarse al mundo público pa

ra cuando los niños crezcan'? 
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Cu.intas de .es~as mujeres \lÍ\leo. resentidas porque no pudieron real izar otras 

actividades .. sin embarqo al final siecnpre está la frase que consuela el. de

sencanto: ºno conc.lul, o no eiercl la carrera, pe~o me dedique a i:nis hijos, 

por eso son buenos .. en cambio los hijos de las muieres que se dedicaro'n 

trabajar o hac.er otras cosas que no fuera ser una 'buena madre•, están muy 

mal, no saben lo que quieren, son vagos, flojos, delincuentes, marihuanas, 

etc., etc ••• " 

En el fondo de este discurso que a diario hacen las mujeres que han tenido 

acceso ·a la educación y desempeñado de tiempo completo su rol materno, se 

encuentra la idea tradicional y bien enraizada socialmente, de que la mujer 

nació para ser madre y además ella es la responsable de la formaci6n de los 

hijos. 

Ella es la 11culpable" de la vida de los hijos. La ·responsabilidad del pa

dre se sigue concentrando en la r.1anutención, en un rol que no exige respOn

sabil idad en la formación de los hijos; en cambio las madres)a pesar de que 

trabajan fuera del hogar y contribuyen al ingreso ~~ la economia familiar, 

Se les responsabiliza de La vida biológica y social de Los hijos. 

Socialmente se fomenta en Los hijos la inutilidad, son incapaces de respon

sabilizarse de si mismos, se Les considera unos perfectos tontos que no pue

den vivir sin la madre a cuestas.. Por esta raz6n a pesar de que las mujeres 

continóen ingresando a la educaci6n, siguen reproducierido el rol de MADRE 

por sobre cualquier otra actividad. 

La mujer concentra todos sus esfuerzos en responder al mito de la maternidad, 

sin embargo ésto le impide desarrollar otras capacidades. La real izaci6n -

profesional de las mujeres es un obstáculo para la real izac i6n de la mater

nidad, porque La sociedad no brinda las condiciones para compartir una ma

temidad voluntaria y creativa. Es lo uno o lo otro. 

Ahora bien,aquellas mujeres que han conciliado el rol materno con el rol pro

fesional es porque el status social lo ·permite. Esto no invalida el doble 

esfuerzo que han tenido que real izar para entrar a la competencia del mun

do maseul ino. 
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Cualquier 11Ujer que haya destacado es porque ha hecho un esfuerzo superior 

al del holllbre. 

•Uentras no se aodifiquen los roles sociales del padre Y la madre, la •adre 

seguirA siendo un ser inseguro que vive para otros, ús que para s1 •is•a. 

Atada econ6•ica y e110cionalmente a los df•ls Cuscul inos casi sie•pre>. 

Es injusto que las etapas de mayor ~igor f1sico e intelectual de las 1111Uje-· 

res se pierdan en la soledad del cuidado infantil (porque la sociedad re

chaza a los nif\oS, nadie quiere trato con ellos>; en el agota•i~to del 

trabajo do.fstico o en la prolongaci6n de estas acti~idade-s durante la •e

nopausia. 

En la 11enopausia La .. ;er es_ devaluada y hu•illada, se considera que su 

existencia no tiene sentido, que estl acabada y que es una inútil. 

Nada •As falso en esta i.,¡aloraci6n social pues es l61a etapa de gran vigor, 

lucidez y creatividad, ast lo de11Uestran las sociedades (JJe han asi•ilado 

a las mujeres que ya no son ffrtiles, a los roles •asculinos. 

El desprecio y la carga peyorativa que llewa la palabra •enopausia en es

ta sociedad reaf'ir1111 una vez más, la concepción de la maternidad como des

tino dnico e inviolable de la mujer. 

As1 ideol6gica111Mte a lo largo de la vida prociJcti~a de las aujeres se 

les continóa des\talorizando y 111inimizando. A ellas se les niega vivir co

lllO seres hu.anos, o se les reduce a vivir en función de la 11aternidad, a 

ellos se les induce a vivir bajo una doble •oral y con una serie de venta

jas. 

Esto no significa que las mujeres son buenas y los hollbres son malos. Es 

si•plemente que el patriarcado y el capitalismo, pol 1tica111ente necesitan 

que las madres sean las portadoras de los valores y el principal agente 

reproductor de la ideologfa al igual que la iglesia, la escuela, los sin-

dicatos, los partidos, etc. De aqu1 que la alienación femenina sea la 

estrategia polhica del Estado para oprimir a toda una sociedad. 
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QUE SE HA DICHO DE LA MATERNIDAD 

1. Es la función para la que fue creada la mujer y para to único que 

sirve. 

2. La maternidad es la máxima y única realizaci6n femenina. 

3. La maternidad es una maravillosa e)(periencia. 

4. La mujer es buena al convertirse en madre. 

S. La mujer encuentra plenitud espiritual al convertirse en madre. 

6. La aujer que es madre tiene un poder. 

7. Toda mujer posee un instinto materno .. 

S. La madre debe sufrir por sus hijos. 

9. La madre es un ser virtuoso. 

10. La madre se sacrifica por los demás sobre todo por sus hijos. 

11. La madre es pura por lo tanto no debe sentir placer ni relacionarse 

can la sexualidad, sólo con el fin expreso de procrear. 
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-"UE ES EN REALIDAD LA MATERNIDAD? 

1. La reproducción de los seres humanos, La mujer Renera la fuerza de tra

bajo que necesita el capital. 

La reproducción ideológica al perpetuar los valores y roles sociales del -

sister.ia económico social. 

2. México, un país que a partir de 1920 ha enaltecido, idealizado y ensal

zado la maternidad reqistra 260 mil muertes de mujeres al año por causas 

l ig.Jd;JS a la ~aternidad. 

200 mil nuertes corresponden a abortos C1al ~ructicados, 60 nil r¡\uertes se 

registrar. en los hosi)itc--1te;:; .:i :::ons('cuencia dc.l descuido rn~dico C75X)* 

Asinismo, de cíldJ 10 mil niños nacidos \tivos hay 20 r;RJertes de n.adres. Lo 

i;¡.Js patético es que estas ta sos de :.iartal idad materna no han dism.i.nuido en 

tos últimos 20 años, además son cifras que han sicb dejadas atrás en paises 

desarrollados, hace muchos años. Entre tas princip.:iles causas de mortandad 

i:taterna están: la pobreza, la desnutrición y la masifi_caci6n de los hospita

les. Seria interesante preguntar ::i lJ'.i '.":Ujeres de las clases sociales más 

golpeadas por la crisi~ si la ~aternidad es la m~xirna realización femeni

na. 

la maternidad para 111uchas mujeres ha sido y es una dura carga que tienen que 

sooortar y no una práctica qosoza. 

3. El c-.altrato que reciben las mujeres parttzrientas en los hospitales, por 

parte de médicos y enfermeras que \ten en el lo una rutina de trabajo, más -

que un trato hucnano, desmiente el anterior mito, pues de acuerdo a la Red 

Mondial de Derechos Reproductivos la muerte materna estA ligada al maltra

to que reciben las mujeres en los ser\lici.os de salud pública y privada. 

Mientras la maternidad constituya la segunda causa de muerte femenina no 

*FuENrESardLo\lfía, "Mortal i.dad Materna11 Doble Jornada, 3 mayo 1988 

156 



se puede decir que sea una maravillosa experiencia para todas las mujeres. 

Por otro lado,la maternidad no puede Ser un acto creativo y una maravillo

sa experiencia mierítras sean otros los que decidan cUándo, par qu! y para 

qué son los hijos. 

4. La violencia y el maltrato fisico a los menores habla muy poco de las 

bondades de la maternidad. 

S. La sociedad fomenta el amor materno, el cuidado excelsa· de la niñez 

y contradictoriamente las urbes son los lugares que más desprecian a los 

niños, pues se les considera un estorbo.. Las madres con niños pequeños 

tienen menos oportunidades para alquilar un departamento, para trabajar, 

e incluso las mismas familias rechazan a aquellas que tienen niños. 

Por otro lado la plenitud espiritual de la maternidad se contradice con 

el cuidado de los niños, pues es una actividad agotadora y que requiere 

de la mayor parte del t;t!'mpo de la madre. 

6. La maternidad no puede ser el centro del peder femenino, aunque a 

veces ast parezca, la maternidad le ha servido a la mujer como un instru

mento de chantaje que mitiga la autoridad masculina, pero no es realmen

te un poder liberador, de la marginalidad y des igualdad que padece la mu

jer, porque existe la institución de la paternidad que es la ley del padre 

y que finalmente es la reconocida socialmente. 

7. La maternidad no deseada y por lo tánto la falsedad del instinto ma

terno se refleja en 2 millones de abortos registrados anual~ente en fl'.l~xi

co, ast como en los niños nacidos, no deseados y rechazados. 

8. El esptritu de sacrificio y sufrimiento es la mejor arma que utilizan 

las madres para impaner sus criterios e intervenir en la vida de los hi

jos. 

Es a la vez el instrumento ideoldgico que utilizé! el patriarcado para 
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justificar la utilización que hace de la mujer como mAquina reproductora 

de la especie, la usa cuando Le sirve para sus fines y l~ desecha en la 

menopausia y vejez. 

9. El fastidio, cansancio y la histeria de las madres o mujeres que cui

dan a los niños contradice el virtuosismo y el instinto del amor materno. 

10. Este mito es el mejor recurso que uti t izan los comerciantes para 

lucrar un dta 10 de mayo y obtener ventajas multimillonarias culpabili

zando a los hijos de las injusticias sociales,, La desigualdad de gbneros 

asi como de la ideologla del patriarcado. 

11. De la pureza de las ma~res, habla la anorgasmia de la mayada de 

las mujeres de nuestro pais, asi como las enfermedades psicosomáticas de 

mi llenes de madres. 
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H. TERNATIVAS 

El interés del trabajo es plantear una nueva concepción de la maternidad, 

deshacer el •ito e identificar a la mujer a partir de un ser que está bus

cando construir su propia ident~?ad. · 

Para esto es necesario desmitificar los valores patriarcales que glorifi

can la maternidad y legitiman ta desigualdad sexual. 

Sin eabargo, la lucha de las feministas es m.\s radical de lo que parece, -

pues plantea el cari:Jio social a partir de la modificación de tas relaciones 

humanas,,,. de la destrucción de los actuales roles sexuales y de ta creaci6n 

de una moral humanista donde los individuos puedan vivir de manera libre y 

creativa .. 

En una palabra, el feminisino busca terminar con la rivalidad entre los se

xos y con los sexos.. Vivir en una sociedad más plena y armoniosa no debe 

seguir sien.do una utopia .. 

Una forma de desvirtuar al cnoviaiiento feminista ha sido reduciéndolo al en

frentaaiento con el honbre, asi como calificarlo de individualista, contra 

natura o pequeño burgués; en et fondo se trata de oculbar la verdadera di

mensión del 90Vhaiento. 

La tarea del feainismo es acabar con todo aquel lo que implica l imi tacibn, 

dificultad, negación no sólo para las SJjeres sino para el hori>re mismo. 

Se trata de abri ¡. el hor~zonte de posfüil idades para real izar la vida de 

fo:-•a ids rica y aás plena. 

En este ca11ino es funda•ental vivir la maternidad de OJCJnera creativa y re

vit11l izadora para ella es necesario que la n.Jjer desenaj.ene su cuerpo, apro

piándose de t!l, conociendo su naturaleza, viviendo el erotismo y asumien-

dQ ella, solo el la1el control de la reprodJcci<ln. 

Recuperar el cuerpo es aceptar la imagen fisica, rechazar la idea de la -
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mujer coro objeto sexual. Aceptar la imagen que cada mujer tenga de st 
misma es aprender a disfrutar de la naturaleza de los sentidos que per-

miten entrar en contacto con el medio natural. 

En la medida que las mujeres se valoren mAs Hsicamente podrán sentirse -

mejor. 

Aprender a disfrutar los genitales, y otras zonas del cuerpo, subrayando que 

los primeros además de servir para La reproducción también proporcionan pla

cer y no sólo placer en funci6n del otro, sino de Lo que la 111Ujer se puede 

descubrir a s\ misma. 

La pareja o la mujer debe intentar vivlr en otros t~rf:iinos. 

Es necesario comPer con la dependencia econ61J1.ica y emocional del esposo o 

de cualquier individuo que intente re-solver la vida de la mujer. 

La mujer debe r9rpper con el esquema de la docilidad y la sumisi6n de la es

posa, paf.que s6°lo acaban~a can la domina.c.ió(l masculina y. la pasividad feme

nina o tolerancia femenina dentro de la pareja, se puede hacer un cambio en 

los hijos. 

Hay que roaiper con la idea de que una mujer soltera, divorciada o viuda es 

una fracasada, para la cuat no tiene sentido la vida. 

- Es necesario dejar de ver a las. madres solteras o solas,como las .. pobres'' 

mujeres, o como el estigma social. Reconocer que no se está perdiendo 

de vivir el 11paraiso11 que pro'llet1anlos cuentos infantiles, de ••• 11y fueron 

muy felices" 

- Ya no es posible seguir fomentando en Las niñas y Las jovencitas que lle

gará el principe guapo y con dinero, que se presentará en sus vidas para 

cubrirles todas las carencias afectivas y económicas. Es necesario qu.e 

crezcan sabiendo que nadie Les resol:werá la vida, que ellas y sólo ellas 

son responsables de su vida. 
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Desde este punto de vista La concepción debe ser una elecci6n libre y vo

luntaria. El parto ya no debe ser la experiencia traumática .. y dolorosa -

que legó el oscurantismo y la ciencia ·en manos de los hombres. 

la concepción, la evolución del embarazo, el parto, el post-parto y la lac

tancia se puedeh vivir de manera más creativa y rica en descubrimientos. 

Una ferina de luchar contra los mitos de la maternidad es a travhs de recu

perar los sentidos y la experiencia de dar vida. 

En ese sentido, !;e considera como obligación del Estado, en materia de sa

lud., Legislar para despenalizar la práctica de~ aborto. 

La maternidad voluntaria es tener los hijos deseados y s6lo los deseados 

sólo asi es posible una maternidad gozosa, reflejada en una relación armo

niosa de la madre con los hijos. 

Lcls mujeres deben luchar por lograr que en México se reduzcan los altos in

dices de mórtandad materna porque gran parte de los que suceden en hospitales 

se pueden ~vitar con s6lo 1:1ejorar los cuidados médicas prenatales. La nor

tand.1d materna no puede seguir siendo La segunda causa de l':'!Uerte de Las r;;u

jeres. 

Es necesario rccuper.::ir Lls prácticas médicas de las corr.uni.dades ind1genas co

me el parto sentado, asl como socializar y recuperar el conociC1iento de las 

parteras emphicas. 

El E:.tado debe preocuparse por la salud de las rujeres para evitar que el 

c~ncer cérvico-uterino continúe ocupando el pricu~r lugar como causa de muer

te femenina. Ampliando la información para detectar a tiempo el cáncer.. Fa

cilitando los análisis de papanicolao en las instituciones de salud pública, 

ast corno un trato más digno, que dé confianza y seguridad a las r.iujeres que 

acudan. 

Se requiere que el hijo deje de ser una prolangaci6n de las deseos maternos, 

la madre debe aprender a separar a tienpo al hijo/a y permitirle que se vi-
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\lencie a s\ mismo- sin la vigilancia y el constante cuidado. Es necesario 

cortar el tiempo de la dependencia emocional madre - hijo/a. 

No es que se deje de amar a lps hijos, sino aprender a amarlos dej~ndolos 

ser ellos mismos, con errores, equivocaciones y aprendiendo a vivir. 

El amor entre padres e hijos se debe cultiva~, como se cultiva una amistad, 

y no imponerse por decreto, mandamiento cristiano, u obligatoriedad social. 

Asimismo, hay que romper con la formación de los hijos dependí.entes y brin

darles los marcos ade~uados, donde desarrollen su iniciativa, que se hagan 

responsables de st mismas, y a solucionar l'os problemas sin La aY,uda espe

rada y deseada del hocibre. 

La niña debe dejar de depender de otros desde su infancia, para aprender a 

ser autosuficiente como mujer. 

Se desean hijos 11idealesº sin defectos: la madre, gracias a la marginaci6n 

y el encierro, tiende a magnificar todo lo 11posi.tivo" del hi.jo/a· y a ne

gar lo no aceptado. 

Es necesario entender que talf'hién son seres humanos y no .los niños perfec-

tos que se desean; poseen pasiones e intereses, y que es fundamental que 

vivan par<l s{ mismos y no para el agrado de los padres, la fainil ia o la 

saciedad. 

Acabar con la forma como hasta ahora se ha educado a los hijos/as,en ter

minar con las alianzas, madre - hijo, padre - hija. 

Romper la hostilidad entre mujeres comenzando por aprender a dar confianza, 

amor 1 y ternura entre madres e hijas. Lo mejor que puede hacer una madre 

por su hija es ampliar el ámbito de sus pasibilidades, hacerle saber que 

el "sufrir y tener paciencia" se acabó y que el proyecto vital es luchar 

por lo que se creh a pesar de vivir en una sociedad patriarcal. 
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Dejar a Los hijos/as a tiempo tanto para que ellos crezcan cano para que no 

sigan siendo la prolongación del sentido de la vida de la madre, es romper 

con el encierro mental y social de la 111adre, asi··como con Laºtrampa emocio

nal del niño que no puede crecer sin ta figura materna. 

Romper con la r~laci6n es que la madre deje de ser objeto de los deseos del 

sujeto niño, no es posible una maternidad gozosa cuando es necesario renun

ciar al ser mismo¡ a postergar cualquier interés que no sea otro que el de 

los hijos. 

La protección y el cuidado infantil se deben socializar. Es necesario que 

el hor.bre se responzabilice de los hijos desde la concepción, aún más decidir 

si quiere o no asumir la paternidad. 

Al mito de La maternidad corresponde el del padre ausente, la destn.1cci6n 

del mito implica no continuar negando al padre las vivienci.as. del embarazo, 

parto, post-parto y crianza. La paternidad implica participac.ión, responsa

bilidad y g.oce. No hay porque magnificar al padre GUe participa del cuida-

do infantil, no es necesario aplaudirle o señalarlo como excepcional por 

compartir una responabilidad, con la vida de tos hijos. 

En La r.1edida que la paternidad no sea un acto individual, sino social, que 

tas relaciones farnil iares se dett:ocraticen, destruyendo el poder del padre y 

la falsa autoridad de La madre, el ciito de la naternidad será asunto del pa-

sado. 

Los mito~ Se desbaratan cuando las condiciones históricas asi lo requieren, 

entonces se les conoce y se les enfrenta con la realidad pero no basta con 

ello, es necesario ir más lejos de manera que el conocimiento se desborde 

por encima de lo generalc:ente aceptado y establecido, scibre todo en las 

~s lnt imas e incuestionadas maneras de ser, que están profundamente arrai

gadas en las r:ientcs de los individuos. 

El cuidado infantil recae cxclusivar.iente sobre los horrbros de la mujer, nin

quna institución quiere Sllber de niños. El Estado se niega a crear m~s guar

jedas argumentando la falta de presupuesto. 
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S6lo las mujeres que tieneo acceso al IMSS o al ISSSTE tienen derecho al 

servicio de la guarder1a, el resto de mujeres que trabajan en servicio do

méstico, o fuera de las prestaciones que da la Ley, enfrentan el constante 

problema del cuidado de los hijos. El. Estado tiene la responsabilidad de 

apoyar a las madres en el cuidado de los niños, para ello debe construir 

guarder1as con personal que permita un desarrollo psicosocial d~l niño. 

El Estado debe implementar una política de planificación que responda a los 

requerimientos nacionales retirando del mercado farmaceútico todos aquellos 

anticonceptivos que dañen la salud de la mujer. No aceptar Los anticoncep

tivos qu!Í han sido retirados de otros paises por sus efectos mortales. Alen

tar el uso de métodos antico"ncep~tvos que no perjudiquen la salud de la mu

jer, ast como educar a los horrbres en el uso de los mismos .. Poner fin 

la esteriliznción forzosa e inducida, o bajo presión psicológica. 

Asimismo, el Estado debe real izar campañas de educación sexval en todos los 

niveles de manera clara y accesible para crear conciencia de la procreaci6n. 

Sólo en la medida que la sociedad adquiera ccnciencia y participe del cui

dado infantil, se puede contribuir a desmitificar la maternidad. 

La maternidad, es pol1tica. 8n5ta concluir aste trabajo con la demanda que 

lils mujeres de Ciudad NczLihualcoyotl plantearon al candidato del PRI a la 

Presidencfo de la República, Carlos Salinas de Gortari: ºVirginia Camacho, 

mujer de aqui, tomó el micrófono para hacerle una pregunta que. 11 le haga 

meditar un poquito: lusted que pensada si viera a su esposa, a las cuatro 

o e inco de la nañana, caminar por estas calles,. acompañada por la única se

guridad de un garrote, señor, para poder defenderse de lo que pudiera salir'? .. 

Es que ºestas mujeres que usted 'te, con tal de proporcionar alimento a sus 

hijos, se les· ve caminar a esas horas con tal de obtener la dotación de- le

che de LICONSA. Sin embargo, vemos con tristeza que a pesar de haber ma

drugado regresan con las cubetas vacias. 

Es tan frecuente, dijo, "ver que en las escuelas s-e desmayan los niños, o 
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durante los actos cívicos como el que se está realizando en este momento· 

A nombre de las madres de Ciudad Nezahualc6yotl le pido, señ(jlr, si fuera 

posible que volvieran a cir.cular esos desayunos escolares que eran tan 

nutritivos y al alcance de cualquier bolsillo, lo que seria un beneficio 

tanto para la mujer que trabaja como para la mujer de escasos recursos". 

Otra mujer, Yolanda Ceguera, demandó al candidato presidencial del PRI 
11Cent ros es~ola ~es e~~ e?u~~c ~~r:1 ~~xual p~r~ nu~~t ros hijos, debido 
que muchos maestros, padres, padrastros r hermanos·se aprovechan de La 

ignorancia de nuestras hijas y nosotras que somos madres no nos atrevemos 

a hablar de este tema por verguenza:. 

tambié.n solicitó ase'Soria juddica para l.Js madres que realiz.an sus di

vorcios sin obtener la pensión correspondiente para sus hijos. 

Finalmente, el candidato le preguntó a una de las mujeres asistentes a la 

reun·i6n, Norma Angélica Razo, cómo las tratan cuando van a conseguir tra

bajo. La fo1,1en le dijo que 11sucede que a una, corno mujer, cuando vamos 

a pedir empleo y nos topamos con un hombre, pues nos dicen palabras malas, 

feas, y ast espantan a las mujeres. ESE ES NUESTRO PROBLEMA SEílOR 11
• *) 

Ser mujer en un siste1:;1a donde doC1ina el ho:rbre, donde la desigualdad se

xual es lo normal, donde lo privtido, lo de las r1Ujeres no es ir.1portante,

cs vivir bajo la opresión del patriurcado. -ceno se refleja en la cita an .. 

terior donde el cuidado de los hijos recae exclusivamente en las madres y 

el hostigamiento sexual se encuentra presente, e igualmente el poder de 

los horr.bres para disponer ·del cuerpo fecienino. 

Ser mujer en este sistema basado en la explotación capitalista y la opre

sión patriarcal :.' ••• ese es nuestro problema señor". 

*\a Jornada 16 de oarzo de 1988. 
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Las feministas plantean que es ne cesarlo construir una sociedad donde, to

dos los seres humanos: mujeres, hoabres, ancianos/as, y niños/as tengan -

seguridad en el empleo, en la vivienda, en la al imentaci6n, en todo aquello 

que prepare ione una vida mAs digna. Por eso es necesario clcabar no solo -

con la inseguridad emocional de las iiUjeres, sino con la ideologta pa

triarcal y el sistema econ6mico que fomenta la desigualdad entre los gé

neros, y propicia la \dolencia, el maltrato, y ta dlscriminaci6n a las 

mujeres. 

Es necesario Luchar por construir una sociedad donde todos los niños que 

nazcan sean deseados y recibidos con amor y bienestar económico. Que La 

sociedad se haga responsable de los niños,que éstos no vi.van colgados del 

amor de la madre, o del padre. Que s.icntan que todos los Quieren. 

Es necesari.o luchar porque las mujeres que decidan tener hijos lo hagan 

en condiciones de recuperación de su cuerpo y sus emociones, donde esta si 

sea una experiencia rica y vital. 

Hay que construir una saciedad donde Los niños y tos anci.anos/as no sean 

un estorbo~, una pesada carga. Que los prir.:eros disfruten de su infancia y 

los segundos recuperan la dignidad y el deseo de vivir. 

Solo ac.ab<J.ndo con la opresión y explotaci6n fcmcni.na las mujeres pueden -

convertirse en sujetos de sí para si_ y s6lo ellas revoluciOnando lo pri.~a
do y por lo tanto lo público pueden aliarse con las fuerzas que Luchan por 

el car.:bio total de la sociedad. 
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