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r N T R o o u e e I o K 

La 1n~enc1ón es anali~ar explicar y clarificar la situación que en 

~renta la muJer en nuestro país en su proceso de Tormación pro%esio -

nal, fr~nte a un sistema educativo clasista y sexista, determ1nado ~n 

la presente década por una cr u· is est.ructural tanto interna como ex -

terna que redunda en las opo~tunidades de in~reso-egreso al sistema-

educativo en general y ~1 nivel de educación superior en particular. 

Se intenta analizar a la muJer inserta en la educacion superior, donde 

continua siendo minoría poDlaci.onal y la insidencia de su proceso de -

formac1ón ind1v1dua1 profesional en su praxis social, poner al descu -

blerto a~pectos que permanecen oculLos en el discurso ¿du~atlvo con --

pretensiones democráticas. 

Desde este aspecto, se analiza e: papel que desempeñan los sectores -

medios y proleta.riad~s en su inserción en ~l sistema educativo como -

elemento clasificador que les permite el ingreso al mercado de tra~a· 

Jo, y ent.re los cuales interesa prlncipalmPnte la población ~emenlna-

que hl.Stbr1cament.e ·se na Vi.Sto lJ.mit.ada de una part.ic1pac1ón econámi-

ca, soc1.a1 y poll.t.icamente activa. 

se busca 1cua.1mente plantear la reí'le,ción sobre la incJ.de:1cia que-

1uarda la educación super1.or en ta praxis de la mujer en el contexto 

económico social mexl.c.ino, pues •frente a la hec;emonJ.zacl.bn de la con 

d1cl.On ec1ucat.1va de nombres y mu,leres la descr1rn1na.c1bn s~ e"f'ect.úa a-

h~ra preponderadamente en el mer~ado de ~rab3Jo"' t11. 

Desdo:! lueeo, al abordarse estos "!lemen-t.os a nivel macro-social. se ll.a-

(l) Tedesco, Juan Carlos. "Criticas al reprodu~t.1vismo educat.lvo•. 
cuadernos Polit.tcos Y.o. 37 Pál'· 1158. 



ce necesaria la reflexión de elemento~ a nivel m1cro-soc1a!, lmpllct -

tos en el proceso de formación y Ce9arrollo profesional de la muJer er. 

nuestro pais y la !nterrelac1ón que ~uardan. En este a~pecto se hace-

referencia a las " relaciones de poder 1rnnr1cadas en otros tipos de --

procucclón d.e alianza. ~e fam111a, de se~ua1idad don~e Jueean un ~apel 

importante a la ve= conJ1c1onando y cond1c1onante ~ (Z). se retoma, -

1sua1mente 1 la ref1ex1on del papel reFiroduct1vo de la muJer en el as -

p~cto econom1co-soc1a1, via educación superior, y en el aspecto blolO-

~1co-sexua1 y la incidencia que e~tos aspectos guardan en su fcrmac1on 

y deséU~rol lo profe!:1ona1 d.entro y fuera d.el espacio univers1t.ir10. 

Se pla.nt.ea Ul13. 11m1tac16n en el desarrollo del proceso educativo feme-

nlno que encuentra la;; bases de su marginalidad en el modelo de pro --

d.ucc1on y las condic...1.ones h1stór1co-soclalt!s, desde lo cual. la edu -

cac1on Guper1or no es capaz d.e garantizar plenamente el desarrollo de-

la muJer como suJet.o productivo y ser social, aunque ofrece pos11:111i -

dades para f~vorecer ~u reflexiQn y praxLs como tal. En el lnareso al 

proceso cte iormacion profe~1onal la muJer puede llesar a enTren~ar dl-

versos obst.aculo: anteriores, en el de!:arrollo del proceao y aün pos -

ter1or a e~te en el campo laboral. 

De esta rorm.i se cuestiona la baJa 1nsere1ó11 dt: la poblac!.On femenina-

~n el sistema educativo superior, hecho que desmiente una supuesta ne-

Gemon1zaclón de opor~un1dadP.s educativas, de "democratizac10n social", 

frente a lo r-eal, lo que cree sal>er.:e cla.ram~nte ofusca lo que deb1e -

(2) vasconi, Am~aeo. " La escuela: lM1crofrs1ca del poder?" en cua -: 
dernos pi:.11t1co!: : No. 27, pág. 19 
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ra saberse w(3l y·que oculta una mist1~1cac1on de la muJer como suJeto_ 

el.e educac1on. 

se plantea qu~ la muJer en México enfrenta en su proceso de formación 

profesional obstáculos que abarcan ~!versas ordenes como: el aspec~o 

econ6m1co 1 polit!co, social y cultural que caracterizan a la formacio~. 

social mexicana en la presente década. pero que, encuentran sus antec~ 

dentes dlst.int.lvos en el proceso histórico del pais. Y s1 bien el ac -

ceso de la muJer a la educación superior pareciera ser el obstaculo ya 

sa1vaao para su 1ncorporac16n a una vid.a soclaJ activa y creat._1va, el

hecho se ve ~1ltrado por una serle de Tactores derivados de un "rol. f~ 

mt!n1no"; que a::iarca desde el aspecto sexual de madre, esposa e hJ.Ja, -

hasta otro que, a pesa,r de los intentos realizad.os en algunos sectores 

femeninos por superarl~s. en otros, los ~s. es determinante y que 

comprende la dependencia afect1va y t!Con6mica, como ext:-emo de tos ca-

Pasando naturalmente, por todo un proc~so ps1co1oa1co de lntro -

yecc!ón de tarea$ y act1v1dad.es que .implican un casto adicional de e -

nergias al requerido por la escuela en el proceso educativo. 

De 1sua1 manera, la 1ncorporacJ.ón de la muJer al aparato productivo en 

un rol profesional, una educación superior, no se da en una forma II -

n.1.al, aai com•:> la aprop1ac10n de determ1nad.a profesión no impll.ca o --

garant1za una reflexión personal como ser en sI y para sr, aunque ofr_s: 

ce pautas para Lograrlo. AsI SP. refleXJ.cna sobre un doble aspecto de -

la ed.ucac16n : como lea1t1mad.ora ld.eo1oe1ca, instancia de ne1emonia -

&oclal baJo un aspecto trad1c1onal de d1str1bU1dora de :ultura y guI4-

~oc1al como criterio de una clase d.ominant~: pero también como un es -

(3) Bachelard, Gastan. ~2.!:,mactón del esprr1tu c1cnt.If1co. P.:i.a. t6 



pac10 ~e critica coc1a1 donde las cond1c1ones baJo las cuales se da -

el conoc1auento sor. creadas y recreadas en todo el compleJo social, en 

la vivencia cot1ci1ana de los suJeto~ .inmerzos en el ?roceso; en su co-

ex1st.enc1a que 1gua1men~e recrea el conoc:1m1ento. La escuela no sólo-

reproduce conoc.im.iento, también Jo produce y al interior de .;u seno se 

generan formas de res1~lenc1a a la impos1c1on de los contenidos educa-

ti vos. 

AsI, al 1nter1or de la un1vers1dad se cuestiona el papel dezempeñado -

por la muJer a part.ir ..1e U'lª práctica ::oc1al y política ac:"t1·1a, re!le-

x1va y creadora de pautas que la lleven a ~uperar las 11m1tac1ones im

puestas en •raz6n de su sexo"·. 

Asimi:::mo se anal.izan los element.os c1e i·nfluenc1a. e>::t1·aun1·1er::1t.ar1a --

que 'fomentan o entorpecen el proceso de formacJ.~n profesional )" la ---

pri.ct.1ca soc1al de la muJer, pue~ "lo concreto es concre"t.•J en la m~di-

da en ~e es srnt.es1.s de mi.il~lPles det.e!"'m1n01c1one~" Pil: ln.s:ta.nc1as CQ 

mo la fam:.lta, la rel1816n y los med1vs de comuni=acl.lon mas.!va nos 

lle,•an a cuncretar que no t.s posible '"dt.stac:ar lo simple s:ino aespués-

de un estudio de lo c-ompleJo" (5). 

L.a. pr.l.ct..1ca eaucat1va 'femenina en MiSx1cc:i no ~uarda utJa s1 tuac1bn 1 \. -

neal. conforma una e:;:pJ.ral dlaléel1ca como toda la 2ust.or1a del homllre 

Se parte del hecho concreto para re'flexionar y tvrna~ a el ex?ll.cat1v~ 

m~nte. 

Ahora bien, el ""poyo tmscadc en el :ispecto hlstór1cn, para entender la 

:i!tuac16n .:ict.ual de 101. muJer, desborda de elementos el prnpO::i1t.u 1n1 -

C11l Marro en Man1er1, Rosarra. MuJe-r y ca.el.~ t:.i&. ~ 

C5) Bachela.rd en Llmoe1ro, Mir1am. La construc:c16n ~el c~noc1mtentc..: 
pág. 25. 



1n1c1al, por lo que creemos importante deJarlos asentados para un pos-

terior trabajo de anál1~1s especif1cament.e a ellos. Este nos lleva tam 

blén a t.rat.ar de aclarar algunos otros aspectos met.odológlcos como la-

elecclOn de los criterios para la real1zac1ón de la invest.1gac1ón. 

pues si blen la proble~tica Íemen1na en su Inserción a nivel de educª 

c16n superior se daba como sobreentendida. ~u aprenens1ón como obJeto-

de estudio oscilo en m~chos entre los datos empír1cos captados, pero, -

•el hecho concreto sobrepasa ampliamente e1 sentir "(6) y •Ja ~ormula-

c1ón de la ciencia se hace a part.1r de la teoria y no de lo real"(7), -

por lo que, aún partiendo de la exper!enc1a (y Cs~a aún limlt.ada), se 

debla buscar la construcción del conoc1m1ent.o sobre el obJet.o de estu-

dio. •Tomando en cuenta que las opiniones primeras s~bre los hechos --

sociales se presentan como una colección ~alsamente sistemat.1:ada de -

Juicios de uso alt.ernat1vo• (6), 

Esto llevó a plantear la necesidad de un marco dentro del cual encon -

t.rar las d!rect.rices que permJ t.1esen a:i.al 1zar individualmente y sociaj 

mente la pirt.1cipa~1ón de !a DlUJer en s~ proceso de ~ormac1on pro~e 

s1onal y su práctica social. La real ida .. ., social en torno a la cual 

aira la acción se Ublca en un entorno social (el de Héx.t.co}, derivado-

de un proceso hlstorico concret.ad.o en el ahora; sin embar.:o esta r·ea -

lidad se encuentra disimulada, pues. en ella •actúan los valores bási-

cos y los ejes orsanizadorez de ta ideologia dom1nantE"(9), por lo que 

en su simple observación sólo lleva a la descripcién de lo aparente y-

(6} Ll.moeiro Cardoso. Op. cit.., pág. 17 
(7}. Bachelard. 'en L.imoe1ro. Op. cit.., p.i.e. 50 
(8) Sordieu, Pierre (Et.. al). El c~1cio de soc.ioló10. pág. 28 
(9) Llmoeiro Cardos~. o~. cit .• P~8· 22 
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si a eato •• acrefa que por mi cond1c1on d• •eso paso a aer auJe~o y -

obJet.o del planieam1ento de es~udio (como ani.Jer y como ser •oc1a1), lo 

cual suc1r16 la nece•ldad de una v1•11anc1a •obre el proceso de 1nves-

t1cac16n que ev1t.ari1. (al meno• en la 1nt.ena16n) •el 1nt..erpret.ar por el 

•.ent1r, ~uea la famJ. liartdad con el un1verao aoc1a1 conat.1tuye el ol>•

t4culo eplst.emoló«lco por exc~1enc1a (, .. >porque produce cont.1nuamen

t.e concepclonea o a1st.emat1zac1onea f.1ct1c1a•, al nu•mo tieniPo que aua 

cond1c1onea de cred1))111dad• (10). 

En.cuanto a los recurao• teór1coa, ae bu•c6 la aprehena1~n del obJeto

de eatud10 baJO el enfoque cona~ruct1v1ata, para buacar la ezpl1cac1ón 

del proceso de formación profea1ona1 femenino, pu•• •1a acc1on po1am1-

ca de ta razón c1entif~ca no tendrta t.o~ au fuerza s1 et ps1co~li -

s1a del esp1rttu c1enttf1co no ae cont..lnuar.t. en su .aa.&11.s.is ..te las con 

d1c1ones sociales en las cuales se producen la• obras aoc101os1ca$• --

forma~1ón.Profea1ona1 de la tDUJer en M•z1~0 y donde la pedaco•Ia no --

e•capa a las cond1c1ones socialea de una ideotosia c1aa1sta y sexista. 

Un 1eeundo apoyo teórico lo conat.ltUyó la corr1e-nte es1st.enc1.?1.lista y-

su definición desde una Po•tura 1nd1v1<1Ual del auJeto •oc1a1, la muJe~ 

De esta forma, se parte de un concept~ de total1da4 social donde el --

&UJet.o de' estud.io se. encuentl"'& 1nmer•o y atravezado en :su pr.lct1 ca e -

ducat1va por 1n•t&.ncias ideo!óeicaa, cond1c1~nea poltt1co-econ6m1cas y 

c1rcunatanciaa aociohiatórlcaa. 

El trabaJo propuesto se Aborda en c1nco capttulos, s1endo el primer? -

( tOl Bordieu. P1erre. op, cit., PA•· 29 
fltJ Bactlclard, aast6n. 0p, c;1t., pl.s. 17 



'.lll &bordaJe a la cues:t.1ón hi.stór1ca ~n el acc1onal" femeon1no desde l1n -

1nten~o exp11cat1vc de las cond1c1ones soc1o~~llt1cas actuales que vi

ve la mujer. Se retoma el proceso h1ttór1cc a part1r del pericdo pre -

indus~r1a11zado, part1endo de la etapa d~ la Re~orma has~a lleg3l" a la 

década <:te tos ochentas; evaluando los lo~ros alcanzados y 103 o~stácu

los en'frenta.<:tos en rnat-e:-1a de ed.ucac1on femenl.na. se part.e d.e este pe

riodo por- :s.er ta trans\cl.ón ent.re el MéY..1co post-1ndepend1ent.e !" la e

tapa de industr1a11zación del pais que marca para la muJer su incorpo

rac1ón activa y reconocl.da al mercado ~e trabaJo y la preocupa~1ón que 

el Es~ado emp1eza a mostrar por la educación Tormal elemental ae la -

po1nac16n femen!na. 

A par~1r del tercer captt~lo se elabor3 una ~oncret.1z3c1on de la re -

flexión rea11:ada al al;)oraa~se ~ la muJ~r co~o productora y reproduc-

t.ora bajo -factores como :su papel proctuct.J.Vo por su sustenta.c1on ed·.ica

t.1va. su l•llar en el mercado ae \.raJ:)aJo con respect.o del hombJ•e y tos

Tactores que propician o tnhlhen su pr~ceso de forMa~ión pro!esional -

~n nues'lra sociedad. hoy. 

BaJo ta misma 1nt.ens.16n, el cuar\.o capi.tulo re~1ere 3 una reflex1ón 

acerca del papel femenino en la ~ociedüd ~n el aspecto poll~lco-soclal 

~omando en cuenta la situación política ~e la m~Jer y el concep~o Te -

tl.Ch.iz.'\d.o i:se- e:::.ta, su actuación pollt1ca ~n el ::e-no) 1.uuvers1ta.r10 ~·a

la mJ.sma un1verz1r:la'1 como fo1,madora y trans-formadora e!~ la muJer en el 

asp~lQ int.elec~ual y polit.1cu. 

F1naJmenloe, el •:i:u1ntu ab1.")J"d3. I.:ts corrientes. femJ.n1.sla.s .en HéX!cv y su-

0;!-nToque ed.\1C3.t1vo; euest.1óoa.n110 su por que y para q-.u6r.. sus po.s1b1l1-

dactes, utopía y enaJenaci.on y la r~alJ.d.a.d. d.e 1'1 muJer hoy por hoy. 



C A P I T U L O 

S1tuac!On soc1oeducat1va de la muJer en la historia de Mix1co 

a parttr del periodo prelnctustr1al1zado. 

l. 1 La s1tuac16n femenina en el Hox1co pre1n~ustr1a11zacto. La-

1n~ustr!al1zac1on del paJs y su 1n:1uenc1a en la pob1ac1ñn 

~emenina.. 

1.2 El periodo Cárdentsta, la educación superior y la muJcr; -

la modern1::ac1on del pais. 



SITUACIOH SOCI.OEDUCATIVA DE LA MUJER EN LA HISTORIA DE MEXICO A PARTÍf"•':; 

DEL PERIODO PREtNOUSTRIALIZADO. 

La historia de Méx.ico es la historia de la muJer que como ser s'oc1al -

ex1ste, por eso, se ha considerado importante 1n1c.iar el trabaJo con -

un intento de reconstrucc10n h.lstOrica, que sin tener como obJeto pr1-

mordial hacer un rastreo preciso del accionar femenino en las dlferen-

tes etapas que nan const.ltU1do la historia d~l pais, si busca encon -

trar los elementos que lleven a entender el por qu6 de las condiciones 

actuales baJo las cuales se da la práctica femenina en el terreno edu-

cat1vo. 

La mujer en la b!~tor1a, sur~e como 1nd1v1~uo act.ivo aún cuando sus --

lucnas s~c.lales por ganar los derechos elementales que la han llevado-

a ser considerada suJ~to social pretendan ser 1gncradas y aún oculta -

das ~ajo una moral histórica conservadora. En esta medida un pequeño-

ra.streo hJ.stór.lco del acc1onar fenienino en etapas que hemos cons.idera-

do reelevantes a tal 1nlens.10n por sus caracterist1cas de agud1zacibn-

de contrad1cc1ones y el sur@1m1enlo de pautas mediadoras de estos con-

f"l.ictos, es ur.port.ante en tanto lleva la .lntdnston •.1e desmemJJrar la. --

im.igen mítica de la condic16n actual de la muJer en nuestra sociedad 

como algo natural, e~tlgmatizando sus pos1b.llidades de acc1on~ como -

suJeto ~u~bnomo y crit.icamente responsable. 

Se ha cons.iderado a partir d~l periodo de la Reforma por la ruptura 

que s~ in1c1a en el aspecto .ldeológl.co con la gran dep~ndenc.la soc1al

que ey.1s~1a con \a Iglesia y por los precedentes que marca par~ que el 

vais 1nic1e su proceso de industr.lallzac.lón, la reestructurac.ibn de 

las cla~es sociales bajo la formación de un cap.ltall.smo que surge de -

9 



pend1en~e y los eam1'1os polí~1co-econ6m1cos que earae~er1:~on ~ es~e

per1odo. A•I como la a~enc16n que a nivel de edueacion formal elemen

tal se empieza a dar a la poblac10n f~men1na por parte del Estado. 

10 



l. l LA SITUACION FEMENINA EN EL MEXJCO PREJHDUSTñIALIZA.t>O. 

Al ~1na11zar el periodo de la República R~staurada la s1tuación

social y politica del país habia sufrido proTundos camb!os en el 

plano social. la destrucción del clero como element.o rector d.e la 

economia y la po1It1~a, provocb camb1os en la estructura clasista, 

al desaparecer la I&les1a como prop1eta.r-1a, la clase terrateniente 

pasó a ser el sector pr1nc1pal de dorrunación económ1ca, aunque po

líticamente restr1ng~da por JUárez. Al mismo t1empo se fue crean

do una pequeña burguesía formada por los 1ndustr1a1es, pequeños -

comerciantes, art.esanos y los sectores medios con~ormados por la -

burocracia y letrados - abo~ados, per1od1stas, et.e. 

se empezó a formar un proletariado ·1ndustr1al y m1nero, los campe

sinos fueron a.Dsorb1dos por las nac1cndas en mayores grados de ex

plotación. La burguesía ext.ran.1era in1c1aba su penet.1'ac1ón en la 

economla mexicana. 

Bajo esta consol1d.ac16n del Estado -:::orno rect.or '' d~f'ensor de los -

1nteres6s nacionales, ba~o su a~pectn d.e Estado-Nación, la s1tua -

c1ón d.e la muJer -en el terreno educa"t.1vo u1tent.6 ser meJorada, los 

1d.eoló&os de la Ret=orma proplciaron el f~n6meno de la lnstrucc1én

para ambos sexos, como pr1nc1p10 del 1J.bera11smo, así la ed.ucaclbn

pasa!>a a ser el catn1no para lntearar a las nruJeres al aesarrollo de 

la Nac1ón, al pa!:: e1v111zado y laico de la Re~orma. 

se in1c1aba el plant.eamier,t.o del espir1'-u t:iosH.1v1st.a que habla de -

res1r al pais, en busca del pro~reso y de la c1enc1a, deJanJo 

t.r~s ~l ldeallsmo que ne1aba a la muJer el derecho a ilustrarse •por 

su delicadeza cenér1ca•. 
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En esta época las muJ~re:1 más 1nst1'Uíd.a~ eran las re11~1osas, las --

cuales llegaron a construir una e11t.r! cultural, pues a.demás d.e ---

mentoras eJe:"ctan como ad.nan1stradora.s, t..J.mb1én o.lesempeñal:>an dlfe-

rent.es aet1vida.des que iban desde la enfermeria y la ela.!:>ora.ción --

de manuscritos, hasta la pintura y repost.erta.. Los conventos ma -

neJaban propiedad.es en la ciudad y en el campo y ~ran prest.amis -

tas 10 que les proporcionó d.lnero y poder, 1 o cual a pesar Ge las-

rest.r1cc1one$ 1m~uest.as por el Estado tas hacia contar con recur -

sos ma.~er1ales y poder espiritual sobre el resto de la población. 

As! la obra de .Juárez, .i p~sar de su em?eño, pues buscaba entre o-

tras cosas, ''la concordla entre las naciones en un pleno 1suallt..3.-

r10, en el ord.en pol.!t.lco se p!"opuso \<'\ práctica constl.t.uc1ona.1 --

(.,. ) en lo econom1co procuro at.raer captt.al ext.ranJero, lrnpul sar-

lil inm1srac !ón de ce 1 o nos agrtco las construir f'errocarr1 les, can-'!.-

.te:: y cc:i.rret.era.::. En el ord.en ~octal quiso hacer de ca.da campe:a-

no_ un pequeno prop1eta.r10 y de cada tr~baJador un ser llbre. En -

el caso de ta cultura se empeñó en la educac1cn de las masas .. 112) 

1ntens1one~ que fueron limitadas en su alcance frente a las lnnu -

merables nece::1da~es qu~ la $OCted.ad. presentaba, y entendible, sl -

tomamos en cu~nta lo~ problemas nacionales lnternac1ona1es que -

Juire~ en~rentó, a pe~ar de lo cual sentó las bases para el deea--

rrol lo econom1co <{Ue se cnnsol 1daria en el periodo posterior. 

con Porf1r10 Diaz en la Pres1denc1a, 1n::tauró un re.;1men de 

prl v 1teg10: para las el .J.ses d.om1nante:, los grandes ter-ra":.en1 ent.P.:: 

{12) Dur:ind PO::lle, vi.et.o!" l:,:mucl. MéY.lco la f"ormac1on d.e un ps!s J.e 
Efill!1len~~ p.:ig. lit. E~ subrayado es IÜ.!c. 
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compart.ran el 'favor del d1ct.ador, al 1e:ua1 que los pequeños indus

t.r1ales y la bursuesia nac1ent.e. De la opos1c1ón anter1or Estado

Islesia, se paso a la conv1venc1a tolerable y en gran medida ami -

sable: la Iglesia se absten!a de part.1c1par en la polI't.ica de·1 Es-

tado Y éste se mostraba tolerable en cuanto a sus actividades al -

mismo tiempo que respetaba los bienes que aún ~osera. 

El capital extranjero empieza a desplaz.ar 
1
a gr·upos e.e' 1nvers1on1s

tas mexicano:;: en campos corno la mlneria, la 1ndustr1a y el comer -

c10, apodero del control de nuevas fi.reas cerno et transporte 'fe

rroviario y la extracc1on petrolera. De esta manera, entre contra

dicciones y enfrentamientos de clases, se empieza a fomentar el -

desarrollo económico del pais, baJo una 1nc1p1ente dictadura que dura

ria treinta y cuatro dños basada en un enorme costo soc1a1 y u.;.~a depen 

dencla que iniciaba su consolidación. 

El desarrollo del aparato adm1n1strat.1vo y el in1c10 de la burocracia, 

además de la expans16n de a1aunas industrias y el nac1m1ento de otras

provoco que las muJeres, que hablan permanecido guardadas en sus ca -

sas, emp~zaran a ser incorporadas al tra.baJo baJo la linea de orden Y

progreso, sobre todo en los sectores urbanos ~s explotados, la muJer

campesina desde la colonia ya trabaJAba isual que el hom?>re en las la

bores agricotas 1· de serv1c10 domest.lco para los dueños de las hacien

das. En la ciudad la fuerza de trabajo femenina empieza a adqu1r1r -

valo~. aunque escaso, en las fábricas text.ile$ y tabacalera= pr1nc1paj 

mentt::; talleres y "lflc.lnas, SC&'ún el nivel social y el sustent.u educa

tivo, que por supuesto era escaso o nulo. La mujer empieza a salir de 

-=u: hoQares ln~resando al m~do labor1l baJo condiciones sobreexplota~ 
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das, pu~s a este hecho ce le sumó el trabaJo rea11zado en el hogar, --

SU$ sueldos ~ueron muy por debaJo de los de ~uc compañeros de labores, 

a quienes ademas, debian enfrentar en su rechazo por explorar un mundo 

que habran sido del dom1n10 mascu11no Jo mismo en el aspecto laboral -

~e ecr.ucativo C13). 

E:n la-~ ecutor1ale::: perioarzt.1cas la muJe:- J.n.1c1a como dobladora, en --

cuadernadora y hubo alJuna que se a7enturó a mecanograf1ar ya fueran -

los articulos de alsunos ::eñores per1odlstas o los suyos, aislados ---

aunque valientes 1ntento$ que pasaron $ln pena n1 slor1a a la aespec -

t1va ..:en.zura masculina, y que ~1n embargo, tendría su fruto hacia fl -

nales del porf1r1smc en que la prensa fem~nista hal>Ia de mostrar sus -

impulsos firmemente apoyaa.J por- RJ.Colrdo Flo?"ec Magón de P. C. M. (Part.1-

do Comunista Mexl-=ano ) y :su perio<11co ·'Regeneracion .. , ".1acen revistas-

como "V1ol~tas del Anáhuac•', ~dltada por C...l.ureana W'.r1ght, que demandó-

el sufra210 f"emen!.!lo. "La A.be-Ja .. y "La MUJer Mexicana", que ped.ian la-

va1orac1ón soc1al de la muJer ¡· "Vespei'" que llegoó a r~presenta.r por -

::u rte:inlc.lón ideol6g1ca y claridad d~ rilanteanu.entos l.'.1 vansu.:.rdiol -- 1 

dentro de la prensa ~emin1.sta. 

Tamb1811 en las ot"1c1nas P\l.bl!.cas y los CQ.:ne¡"'c1os las muJeres "fueren --

elevando :su número co:no empleadas, no obst.ante, en el hogar ld. mUJer -

secura siendo 1a :nactre, ~sp ... "sa, hermana o hi Ja con obl 1sac1ón ae s~r -

(!3) Lo~ pat:-ones pa.ca.ban a ~stas n•.ie· .. a.s t.raba.1aaor-l.S en1..re la. m1ta<t y 
!a t.·~r..:::e1~a parte del sa.Jar10 q:i~ r-ec.lhian l·.l.s hcmbrt:s por hOJ.cer -
<i!l m1.::m" trab..i..:o. Los hor•ar1os también va:-1.lb."!.n en eada fa..br1ca
o r-..-r10n, pero •.!na Jornada nor-mal e.:;t.a.ba cnt.re las doce horas por 
día.. 
P1)r lo que .-:e .retlere a le edLlc.J.tlVo, ~n lt:$ pr1m~.ros: años rte la
v1da de la E~cuela ~ac1onal Preparator!.J.. :nuy poca.e muJ&re:o :re .a
trevieron .J. ..:r..i::::ar sus umbra.lee, deb1..:!o a lo~ Pre-J•.ucios. 
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vicio a su •hombre•, perdurando inquebrantablemente el ideal femenino-

como •ente doméstico•, in1c1ándose asr un desfase entre las neces1da -

des sociales y la ideoloeia y moral sustentada. En otros terrenos, y-

siguiendo el ejemplo de compañías de teatro francés y espec1alm~nte 

españolas, que llegaban a Héx1co, surg1eron varios cantantes especial-

mente de ópera y zar~u~la, actrices sertas y muchas tr1ples famosas 

que deleitaron a los caballeros porf1rlanos, con sus voces unas, su 

arte dr~t1co otras, y con ~l lucir de las pantorr1llas Sobre las ta-

:blas las dema.s. 

Ahora bien este cafnt)io de actitud en la poblaclón femenina no se d1ó -

de manera uniforme, ~ues estuvo determinada por la posición económica-

y social de la muJer; de acuerdo a esto·s factores se Lenia o no acceso 

a los avances tecnológ1cos (14) y derechos soc1a1es, entre ell~s la 

educación, la cual se fundamentaba en la corriente PQS1liva de Comt~ Y-

Spencer 1ntroduc1da en M6x1co por Gab1no Barreda qu!en la apl1cb fun--

damenta.lmente en la educación, la cual se proponia formar un nuevo l.i-

pode •homl:re pos1t1vo",el burgués ::¡u~ ~osteriormente,con Justo sierra 

se revierte a atacar su fuente or1a1na1. ~a muJer de la burguesia y de 

la clase media empezaron a t.ener acceso en la educación superior, aún-

cuando generalment~ la prime1'a seguia s1endo env1ada a colea1os euro -

pees para prepararse en su papel ele muJer-cl:ueto decorativo ht'"redados-

de ::us madres y aJ:mela::: sin embargo, algunas mllJeres Je ambos niveles 

sociales loeraron e~capar a los det~rm1n13mos 1deol~gicos y lleearon -

(14) Aparecieron obJetos como el fonógraf?, el teléfono, la mi.quina de 
escribir y el uso del ferroc.:u·ril, la luz ~:éc:tr1ca, la f'o~o•Í"b. -
fia. la bicicleta, el tranvia y poco a poco el aut.o~bvl.l se n.1c1~ 
r-on comunes de1atro e.le un sector de la soc leoda.d. 
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a ser las primeras muJ~res pro~esioniatas en K6x1co (15). 

Otras muJeres, mAa por necesidad económica que por e1ecc1ón o vocación 

1neresaron a1 mercado laboral ( 16) como maestras, en~ermera:., mecAnO -

erafas, etc., de forma empir1ca poster~ormente se recu~ar1za.ron dichas 

act1v1dades con la formac16n acad6m1ca. de este pequeño nUcleo se c1erj 

vó el personal que ~s tarde ~und6 varios centro~ educativos como la -

escuela de artesanias •La Correatdora•, que contemplaba un curriculwn-

•propio para muJeres•, la.s escuelas de taqu1meca.no1rafia, alaunas ele -

quim1ca (para perfumeria) y de en*ermerla, entre las ~s notorias. Pur 

esta época también se perru1t1ó el ln•reso de la muJer a la Academia de 

San Carlos (17). 

sin embar10, 31 ble~ las oportunidades ~ociales crecían para la pobla

c1on :femenina, también crecla.n sus condic1ones de explotac16n econ6m1-

ca y sexual. En 1905, con una po~lac16n de 368,000 habitantes en e 1 -

P. F. hablan re11st.rad.a.s en el depart.amen1.o ele sanidad 11, 554 prost1-

tutai ( 120 muJel"CS por cada 1000). En e: m1smo aiio fueron apren.end.1 -

(15) La primera abo1ada se re~1b1ó en 1894 y la primera c1ruJano den -
tista en 1909. son1faz de H~ve10, Euaen1a. La rgµJ~r mer1cana. -
pág. 41. Aunque TU6ón Pablo marca loa a.Aos 1886 y 1889 para estos 
hechos, señalando también la 1raduac1on ele u.na abocada.Muieres en 
H9Y.1CO, p!.i.e. 11s. 
L~-~scu~la normal para señorita~ abre sus puert.AS en te90 y en -
te92 la Escuela de Ar~e~ y 0~1c1os, en 1903 la Escuela Kercant11-
"H1~Ue1 Ler~o de TeJada". 

(16).El nac1m1ento de una nueva 1ndust.r1a y su expanc1on conduJeron a
una lucha por la d1str1~uc16n de arupos profesionales y campos -
lndustrlales l'le tral'laJo. entonces surc1eron form;\S de trabaJo t!
plcamente femeninas y tXptcamente mascut1nas". 
J:ol lont.a.1., Alt!'Jandra. L.t Hu ter en el Oe3art"ol lo soc1a1. pi.g. 295 

(17) Dontfa~ de Novelo, Eu~en1a op. cit. Aün cuando se d1f1ere de la -
autora en cuan t. o al pl.3ntcam1ent.o teórico, en el cual no logra -
e3capar a su óptica de clase cayendo en un reduce1on1~mo coc1a1 y 
un. pa~ern~11smo capitalista SI!' na considerado importante ret.oma.r
.ll.lgunos .:1.ttos de su obra. 
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das 4, 371 por operar 'fuera de cont.rot sanl.t.ar1.o, estas muJeres osc1.1.~7 
ban ent.re los 15 y los 30 años de edad, lo que constit.ula un problema-. 

femenino reflejado y siendo reflejo de una doble moral socl.al. 

Durant.e el porf1.rismo, el sector femenino más act.1vo fue sin duda el -

de las maestras, quienes llegaron a t.ener una visión ~ast.a.i~t.e clara de 

su marginación de sexo y llegando en varias ocasiones a elaborar plan

leam1entos d.efl.nl.dos en cuanto a sus derecno;:. como sujet.os socl.alez. 

Asr en este periodo se da el zure1m1ent.o de aran act.iv~dad femenina. a 

finales de éste, la muJer se 1.ncorpora abiertamente a los mov1m1entos-

socl.alez de opos1cion al régimen y se organiza para 1n1c1ar una Lucha· 

por.demandas especi:1cas de ~u género. 

En 1907 surge el grupo. "Hl.Jas de Anilluac" oraanizado por Juana Bel~n -

Gutl.érrez de Hendoza fvrmado por aproximadamente 3~0 muJeres ~breras -

las cuales pcdtan una Jornada laboral máxima de 6 horas, fl.Jacl.ón de -

un salario min1mo: tamt>ién surgen otros grupos como la "Sociedad Pro -

tect.ora de 1 a MUJer" y la "Sociedad tnt.er~"\ac1onal Femenina cosmos". 

Al iniciar~e la et.apa revo1uc1onar!.a, ta mujer t.om6 part.e de manera 

activa en cad3 uno de los bandos en pugna. la ya m1stl.f1cada Tl.sura cte 

la soldadera rebazó las pautas de ta "naturaleza femenina": t.oda abne-

sac1ón y ternura, al mostrarse ante la t.ropa asres1va y con un matiz -

que m5.s allá de ser un espeJo varonil, mostró su sexualidad r~pr1m1da. 

Dentro de la bur~ues~a la mu~er tamt>1én t.omó parte act.1va en dicha ---

gesta. dentro de los comités del ?art.1do Ant1ree1ecc1on1st.a Maderi~ln. 

•entre ellas des~a~aron las hermanas del prop10 Franc15co t. Madero y-
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Carinen Serdin. hermana de Aquiles ser~n. el primer revolucionario que 

tomó las arinas el :?O de Noviembre de 1910, a cuyo lado. y al de otros-

revo1uc1on&r1oa presentes, lucti.aron ella y su madre• (18) cuand.o los -

federal es intentaron catear su cas:a. 

Otro •rupo muy act1vo fue el de tas obreras quienes ya en ~l periodo -

prerevo1uc1on~10 Qcurat>an un luear claro en tas luchas y hue18aS de -

las f&br1cas en cuyo s~no iniciaron su praxis social unputsadas por --

las inhu:nanas condiciones de tral>aJo que las llevaron a enfrentar san-

cr~entoa hecho• como la huelMa de Rio Blanco en 1907 en la cual fiRU -

ras como Kar•arita Kart.Inez y Lucreeia Tor1: (an.dlfabeta, madre de 22-

nidos) q\ledaron plasmadas en la historia como propulsoras del mov1m1en 

to. pro1undo antecedente de la revolución (19). 

!Us tarde las muJeres en~rentaron aün sobre la sansre calien~e de sus-

nombres y con los hijos a cues~a~ a la tro~a ~el teniente Gabrlel Arr~ 

yo, el cual por necarse i disparar contra el contini'ent.e femenino e 

1n1ant11 fue 1ua1tado Junto c~n sus rurale5 a la m~ana s1gu1ente. 

Ya ~n el campo de batalla Jure1eron l~s •va1en~1nas• y las •Adel1tas"; 

la muJer campesina stn 1nstrucc1ón alcun~. con el coraJe acumulado - -

en treinta a6os de opreai6n y soJuz•amiento Junto con sus hombres (20) 

(18) TUA6n Pa!>los, Julia, Op. cit., p.t.a. 4Z. 
( 19) U>1d, PA•· 23. 
(20) En S910 (aAo en que comenzó la revoluc16n), M6x1co era un pa!$ de 

po~reza, ur. pais en el cual la vasta mayoría de su población v1 -
via en una cas1 esclavitud: un p3i$ @n e1 que on~e m11 dueAos de
pl~ntac1ones poseian el 601. d.e la t1erra. en el que el ee. 4Y. de -
la pobl~ci6n 3qrtcola eran peones (cond1cion similar • la de ea -
clavos), el 97Z .Jefes de filftll li<'\ pero s1n tlerra y ~ólo el o. 021.
duedos de pl0111tac1ones: •n el ~e el 137. d~ la población no n.at>la 
ba. ~l castellano; en el que el 52:1, 6..e la po?>lacl.ón v1v1a en tr.1.sf!= 
rables cno:as, y en que la mortalidad in~ant1l era superior al --
304 por m1 l nlr.cs nacidos V J. vos. " Héx1eo ! a dl~dh.Ca d.e una re -
vo1uc1bn a•rarta y sem1cap1ta!1sta". aonz~lez casanova, Pal:>lo en
H19~or1a de la Edu~acion ~n M6X1CO tI, PáC. 9. 
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Y por ellos m1smos (21) que enalteció su espíritu de sacr1ficlo 1ngre-

só a la tropa con su :us11 al no~~ro y laz c3rr111eras cruzadas Tigu -

ras m1st..lflcada por la hlst1."'rJ.a, d1::;t.orc1onadas en un carácte.i" neró1co 

que ale.taba a e~t.as lmá&enes de su ralJ.d:\d soc1a)-servll {Z2):curaba a 

los heridos, cuidaba a los t' • .&.Jos y seguia pariendo, sin embargo, una -

nueva exper1enc1a es v1v1da por el las: se trabaJal>a colectivamente. 

A?>unda~an las maestras enroladas en el eJ~rc1t.o ilust.~ando a los sol -

dados en las primeras letras, apoyando desde las sombras los planes y-

estrategias de guerra, al~~nas llegaron a aprender el uso del t.elCcra

To, en ocasiones pro1:.agon1zaron acciones neróJ.ca.s, "tenemos noticias -

de un arupo de Vera.cruz, que du·1g1do por América, d.Lspa.raron contra -

los marines nort.eamerlcanos cuando:> ést.Os 1nvad.i.e:-on la :;:cna. i.le tole --

rancla del puerto." (23). La presencia femenJ.na reba::ó los t'landos pol.! 

t,1.cos: las ll\U>o carranc1::.t.as, V11li.stas. obregon1st.as y zapat.i.st.a:... 

Pero m1ent.ras esto sucedia en los camp.:Js de batalla, en la ciudad, la-

rnuJer, t.aml:>lón enfren~ó la gu~rra, el llambre se agudizó en las clas~s-

más desprotee1das, aumentó la postlt.uc1~n; se lleearon a da.r casos de-

epidemias por condlcl.ones insalubres de ".lda del grueso tle la pobla --

c1on. La mediana burguesia sufrl.ó un descenso scc1al y las hl.Jas bus-

(21) "t.a mu,1er - d!.ce Babel - S'Cfr·e corr.o ente soc!.al y En su calidad -
de muJer, Y es d1Tic11 decir en cual de estas dos condJ.c1unes --
sufre rná::". Maneirl, Rosaría. Mu1er v cap1tal, p¡,l(, 107. 

(22) "Cuando Pedro anda~a en campaña. como no tenla m~Jeres allA, en -
t.onces si me ocupaba, p~ro e11 el puer1.o no se volVí.'.1 a acordar de 
m1 ( ... ) Para t.odo ~olpeaba PE"'d.rO, como la mayor·la d~ lo.:: homl>r1..~.:: 
de la corporacion que trataban ·1. su!: muJeres a punt.J Je cint.ara -
zo.z (..,) me agarraba y me daba con la cacha de la p1stota en la-

cabeza". Je.su::a P:ilancares en Pon1:itowsY.a, Elena. Uasta no verte -
Je.süs H!o. 

23) TUñón Pab-los OP. Clt. pá~. \3G 
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caban con frecuencia y no pocas veces or111adas por los padres a11ün -

pro~ector seseñton o casado. 

La evo1uc1ón histórica marcó en la población femen1na un cam:c10 sus --

tanclal en su accionar social. El clul:> femE'!nista "HiJa.s de cuaUhtémoc• 

. derivado del "H1Jas de An~huac" propuenaba por la igualdad politlca y

soc!al, intelectual y moral de la muJer ant.e et hombre. "'El ClUl:> Lea1•

dlr1s1do por Marta Arias Bernal apoyo a Madero en su triunfo contra -

Diaz, doña Sara P. de Madero como esposa del lider revo1ucionar10 se -

involucró activamente en la lucha. 

Al terminó de la revolución, las fem1ni.stas mantuvieron ta actiVldad -

en ~l sector u1•bano y en mayo de 1911 demandaron al prestdente prov1 -

s1onal León de ta Bal'ra el derecno del vot~. Apar~cieron publicaciones 

fem1n1stas como demanda.9 propias del sector, entre t915 y 1919 • La 

HuJer Moderna" c11riglda por Artemisa Saénz Arroyo quien mediante la 

publ1cae1ón pretendía emular las luchas de las mujeres europeas y nor

teamericana~. Ahora Dlen, en el pars, esta lucha era sostenida s6lo -

por un reducido grupo de muJeres pues tas mi.s re1tresaron a la comodi -

dad de lo conocido y en cuanto a lo~ hombres. estos contribuyeron al -

reclutamiento de 13. muJer .:inte el t.emor de que t.anta la libertad h1 -

c1er" perder a la muJer su f'e:neneld<"d (ent.end1da como sunus16nJ, a --

excepción de ~lcunos con ldeas avanzad.as que apoyatian a las muJeres en 

~us demandas, casos excepc1~nalea como e1 ceneral Salvador Alvarado 

gobernador del Esta.do ~e 'ruca.ti.o quien espres.:iba; •mientras no !!leve • 

mo3 a la muJer a ~u calidad humana r.o $erA posible hacer patria" IZ4). 

(2'lJ TUñón Pal.otos, Op. c1t. páa. 146 

20 



y para ello convocó el primer conereso ~em1n1sta rea11zado en 1916 y -

cuyas conclusiones influyeron en la Ley de las Relac.lones Domésticas -

de la const.itue1ón de 1917. 

A este congreso as1st1eron 617 delegados, maestras en su mayorta, se.:.. 

plan"t.e6 el promover un mayor nivel educativo para las mujeres Jovenes·

y organizar la e~cuela a fin de que enfrentará la~ supert.iciones y --

venciera el fanatismo. En este Estado, medi~te decretos' se inco1"por6 

a la muJer al apara~o adlninlst.rativo, se instrumento la reQlament.ación 

del servicio doméstico, •obl 1Gando a su retribuciún" ¡ prolHb16 la exl~ 

tenc1a de pros-+-~Ibulos y dió permiso legal a la mujer para abandonar el 

h:oRar pat.erno a los 21. años, como sus hermanos varones" 1251. 

El periodo posrevoluc1onar10 trae consigo la consolidación de la bur -

guasra cap1lat1sta, d10 nuevo impulsó a los 1nt.ere.:..es nacionales, se -

d.ló pr1vr1dad a la indust.rialtzación del pars mod1f1cand.ose las estrl1g 

turas económica~. políticas y sociales. La atención del Est.ado pune -

énf'as1s en el terreno educativo como mediC' para lograr el desa.rrol lo -

nacional. La educación dP las masas se convir~ló en prlor1dad polit1-

ca. "se pret.end.ló meJorar la cultura •.1el pueblo, aumentar- su bienestar 

y mode~n1zar su act.it.ud con miras al incremento d~ la producción, en -

el contexto de una est.ructura económi1~a compl~ja y cada vez más espe -

c1a11.zada (, .. l c~e buscaba camb1ar) las estructuras y valore::. preca -

p1talist..:is para pernut.Lr un n"3.yor desarrollo de las fuer:::as producti -

vas d-e la NacLOn dentro de un es 0:¡uema capital lsta: consolidar la un1 -

dad nacional para m'l.nt.ener el orden soc1a1 y elevar el nl.vel '"moral --

(25) Tuñón Pablus, Op. cit.. µág. 147 
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del pueblo mexicano" (25). 

P~ est.a manera en todo el pais se aeneró una demanda masiva de educa -

c1ón, que superó a los limites impuestos por el Porfiriato, pl.int.eada-

esenc1almente por l3s c1ases medias. 

Aunque en eeneral, durante estos primeros años posrevolue1onar1os no -

~e lo~raron avance~ s~anif1ca~1vos en cuanto a la s1t.uac1on educativa-

de la muJer, salvo el ~aso de Yuca~An ya mencionando. de donde surg16-

el planteanuent.o de procurar a las muJeres en mayor conocimiento de su 

propio cuerpo (1916) en dl ¡¡ Conareso Fem1n1sta, pe~ición ~e no re -

.bazó su mera intención, pues encontró el encono del pudor de las mis -

mas con1res1stas. En 1917 se promulgó la nueva constitución en la ---

cual la 'mujer obtuvo en nivel teórico,· lSUaldad lesal, der~ehos Y de -

beres como c1udadana, personalidad Jurid1ca qu~ le permitia firmar ---

contratos y rel1zar tran~acc1ones, capac1dad par3 eJercer la patr1a --

potestad de los h1Jos con la misma autoridad que el padre en el hogar, 

se otorgar~n derechos a la co~cubina y a la muJer en relac1én de ama -

s1ato, se supr1m1ó la cate.:or1zac16n de h1Jos ileeiti:nos a Jos nac1dos 

fuera del mat.r1mon10: se fallCJ. lO el dlvN•c10 par:t ambos sexos por la:5 

m1smas causas y/o por mutuo ~onsentimlento. Se lea:ali:z:a Ja act1V!da"1-

laboral y s~ establecen normas de seeurirtad soc~31 para los trabajado-

res ~ndlstintamente del sexc, especialmente para la muJer en el ~aso -

de la maternidad. 

Sln embareo el desface entre hecho y :.1.erecho. se mantuvó mAs al l& de -

l~s planteamientos po!It1cos,act1tud social que enfrentaron nuevamente 

(26) X:ay V.a.uell.a.n, Hary "Edo., clases sociate:: y cducacli.on en Mftrico". 
En Antoloera Historia de lü E~ucac1én en México It. p&a. 23. 
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un sector de muJeres con su lucna por ~esolver las desigualdades sex1Q 

tas. En 1919 el C~ngreso Fem1nist.a Mex1cano edlta))a la revista "La -

MuJer" Y en 1923 real1::a!)a un Congreso Fem1n1sta Nacíonal acc!.ones en

las cuales las maestras son par~!cularmente ~ct1vas, propugnaron por -

lncorporar en sus luchas al sector Temen1no o))rero med1ante la organi

zacl.bn de conaresos. 

Por esos mismos años ( 1.922) en Yu-:a"t.án continuaban los intentos por 

otorgar igualdad social a la muJer a la cual se le concedió un voto 

11mítado y Rosa Torres T~e lü primera presidenta mun~c1pal en la hls-

tor1a de Mérida (y MEx1co), en 1923 Elv1a Carrillo Puerto \hermana de

Fel1pe Carrillo propulsor de estas ideas) fue cand1data, Junto con 

Beatriz Penlche, Raquel Dzlb y Guadalupe Lara a !a 12g1slatura local. 

En ese mismo año Chiapas emulo a Yucatá~ en sus ideas progresistas ---

127). 

En cuanto al terreno educativc., la pob!aclón 'femenina se había bene'fl.

c1ado en euanto a un nivel de educacl.ó~ general, p~ro la "m~ral so -

el.al" 1mpe~Ia que la muJer tuviese el c:inocim1ento min1mo básico sobre! 

su cuerpo y su sexua.11da.d. Narc1so Bass .. ..,ls, secret.ario de educacion -

en 1932 y ante un estudio realizado por la sociedad Eugen6s1ea Mexica

na, el cual Oemostraba la f"reeuene1a de ~ml:>:irazos no deseados y <!e a -

bortos entre adolescentes que pa.c:teclan un c:tesconoc1m1ent o caba¡ d.e sus 

acciones, l.ntent.ó incorporar a los planes de estudio ¡..rocramas que 

dieran cuent.a. a los adolescentes de su respon¡o;alul.:.dad,~l conoc1m1eut.o

de su cuerpo y el culdado de sus n1Jos, frente a lo cual l~ Unl.~n Ha -

C27) Tuñbn Pablos, Op. c1t.. 
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c1onal de Padres de Fa~llla acusó a los proQramas como parte de un 

complot comunista como defensa a la •1nocenc1a" de sus h1Jos a los 

cuales no en·11a.ban a. la escuela. En mayo de 193'1- Bassols renuncia al-

puesto. 

La soc1edad mexlcana, segula manteniendo una moral sexista que 11m1ta-

ba a \a muJer baJo pretexto a la deTensa del pudor que le se¡uia mar -

cado como ünlca real1:ac1ón el matrimonio, un nuevo estereotlpo se lba 

3gresando para ase¡urar el •papel femenino•, asi en 1922 el perlód1co-

E~c~1s1or promovió la celebración del Oia de la Madre, 1n1c1at1va que-

desde lueso contó con el apoyo de la l&lesla ademi.s de otras instllU -

clones de poder 1deológ1co, como medid3. para contrarrestar la d.1:fu.c;1ón 

de \as ideas emant":lpadores de las muJeres yuca.tecas, apoyadas por el -

Partid.o Soc1allsta del Sureste. A esta propuesta d.el d1ar10 se sumaron 

entusiastas los comeJ"C111ntes, las "reinas por un dia• recibieron prem,! 

os por el número de hljos,ae sufrimientos o esfuer~ns, enfrentando asi 

la abnecac16n y La pac1enc1a con Los planteamientos de autodeterm1na -

c1ón de las feministas. AsI dicha estrategia se adoptó como práctica-

cultural (28}. 

En cuanto a la un1vers1dad, ésta no habla $Ufr1do camb1os sustanciales 

y sobrevivta b3.JO el proyecto de su creac1ón orlgl.nal, aspecto que ::e-

-nabla forta\ec1~c en tre1nta años de mandato porx1r1sta, a la so~rev1-

venc1a ae ésta, aparectan 111~unas escuelas de educación supcr1or, com~ 

casos a1slad~s la Escuela de Salud Pübl1ca en 1922 y la Escuela Naci~-

(281 TuñOn P01blos, Op. clt.. Pál1". 155 y enartes c. , Mercedes "Para Ha -
m.'i" en N:Vl.:ita f:!.m: Hu. 65 Páa. 26. 



nal de Agricultura (Chapingo) en 1923 <a9). En est.e período •La un1 

vers1dad const~tura el centro orsan1zador de un nuevo nuc1eo· social de 
intelectuales (escr1t.ores, f1 lósofos, artistas. pro:fesloni.st.as libera-

les) a los cuales la revolución habia arre~atado violent.ament.e sus an-

liguas cond1c1ones de privilegio~ (301, baJo esta t.ónica de humanismo, 

la practica y una selección 11.mltada de acceso a e1la, la Un!versldad-

:"eC1be en 1922 a José Vasconcelo.i;: como rectoi;·, quien lnt.cntó la conci-

11ac1ón ae é!:"ta y el Estado, lo cual no loa:ró al i.aual que el fallido-

intento de acercar a esta casa de estudios al pueblo por medio del ex-

tensionismo. 

De e:ita forma el se(':tor educat1vo va cobrando interés en la estructura 

socieconómico del pais. entre tanto la bura:uesia cap1tal1st.a, nacional 

y eKt.ranJera se consol~daban (31}. 'As1m1smo y aún ~on una car&a de --

crlt.1ca :loc1a.1 a cuestas, la muJer por rea:f1rmar su acc1onar .:orno -

SUJeto prl"JdUct1vo {32.), empl~za a invac11r las aula.s un1vers1ta.rias, 

profesi.ones como medicina, odontología., d~recho y Tl.loso-fia, Tueron 

(29} C!'r. Guevara Niebla, GJ. lberto. " La educacl.On superior en el ciclo 
desarrollu:t.a en Héx.1co" en cuaderno:s Polit.1co!: No. 25 

t 30) lbldem. 
(31) Aparecen asrupaclones burguesas como la CONCANACO, COPARMEX, CON

CAHIU, et.e. , contra el prol et.arlado, se asocian el imperialismo y 
dependen de el, en cuan.to a la lnverslón ext.ranJera para. 1930, -
Esta.dos TJnldO!; tenia. un control ya casi inconten1ble fren't.e a -
Inglaterra, España y Fr~nc1a, que t.amb1;n controlaban en el pals
el petrolee, 1.1 m1ne1~ia., la ene!"cia el;ct.rlc.J que pertenecia.n en
su tot.alidad. a. ex\.ranJer-os, la 1ndust.r1a. manufact.urcra., el 1.;01n~r
c10 y los ::::erv1c1os de l.nvers10n compartid.a. en"t.re mexicano.-: l~ ex
trj.n.1ero:. 

(32} "· .. la pos1~1ón de la muJer, su derecho a la. dlenidad humana y -
a la cultura siempre depende de su aport.ac16n a la economla y 
la pr ... "ldU::~lVn•, X.ol lont.al, Alexand.ra, Op. clt.. pág. 61. 
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siendo campos femen1nos (33) aunque en forma medro=a y clasista (me --

d.\ana y pequeña burguesid) y un medio esptcif1co: el urbano. 

Al parecer la fevoluc!ón habla logra.do acabar con la med1ati:ac1on de

la muJer via a los nuevos plante.::mientos sociales plasmados en la con~ 

t1tuc16n d.e 1917, s!.n embargo, la 1d.eo1ogla scc1al seguia. .siendo con -

ser·val!ora y a la educaci.ón femenina se anteponían estructuras clas1s -

tas y sexistas l.nheren~es a una ópt~ca que no veia mas allá del matri-

mon1o y la procreación como meta obligada a toda mu.}er. AsI la educa

c1ón superior, s1 bien ya cor.qu1sta~a por un r~duc!d~ sect~r remen1no, 

aún estaba leJos de ser alcanzadas por las capas s~c1ales lnfer1ores, -

pues en el~ector proletario y los medios sem1-urb.ino y ~u~al,las niñas 

dlfiCllment.e eran envi.adas a la escuela" elemental. a est.e respecto Y -

de una forma un ~anto 11gera. Bonlfa= ae Novelo aflrma. "con dlficuJtad 

se hizo en~rar al a..-o a los padres para que env1.:iran a los pequeños de 

ambos eexos a la escuela. Las n1iias servían de ayu-:ta en Ia -::asa; tos-

nlños vend.lendo chicles o perJódlco cu..indo no dand.C' bola en l.1 "=al Je, -

-o avudando en el campo, en la const~ur.c:ón e en el taller•. 

Sln 9mb.ll"'Qo, ai rev1~ar la z1tuac1ón soe13l y econom1ca del Héxlco ---

posrevo1uc1onar10 vemos que, a pesar- de qi.e 11esde 1910 St! ha1'I3.ll plan-

teado met.as educativas soc1ales. para 1930 la pcblac1on anal tabeta ---

a.scendra ca.sl a 7 m1 l lo)nes de personas de una. pi!blac16n de 16 nu.l lones 

Esta c1tra era más alta en el mea10 rural por faltas ~~ escuelas. ma -

C33J Al isua! que en el mercado de trabaJo, en la educac16n .si!' 'l.·emi -
n~1:.:iron C•crtos sectores en Jos cu~le$ la~ act1v1dartes que rea -
11zaban estaban dlrectamf"nt.e v1ncul3da.s a la.s tal'f:as d'!:se:npei'iadas 
al interior de! m"icleo fam.111.ir comv 101 ~n±~rmerra., el :nae1st:eA.""lGo 
y las act1v1dades secretar1al~s. 
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las comunicaciones y porque los niños y adultos no tenían tiempo ni --

medios para estudiar ya que t.odo su es:fue1•zo Jo debian dedicar a bus -

car y producir recursos para stlbs1st1r. en este medio, el SOY. de la --

p~blación era analfabe~a. sUbs1stian en su mayoria los dialectos 1ndI-

genas. Los gobiernos posrevoluC1onario~ se ~nfrentaron a la labor de-

reoraanizar un país devastado por la revolución aonde la mayor1a de la 

población se debat.Ia en la pobre~a ~ .ignorancia, los niños campesinos-

tambi6n deblan trabaJar para contribuir a la raquitica economía fami -

liar (34) y en caso de a.!:iStir a la escuela, las conct.1c1one:: materia -

les y humanas de é~t.as no contribuian en gran medida a transm!tlrles -

mAs allá de los conoc1m1ento~ elementales, la deserción e 1nas1stenc1a 

a las aulas ten!a pues causas más profundas que los celos patolósicos-

o la intención d~ explotación de los pac:res hacia los h1JOS. Para el-

mismo año de 2 211-2 'l58 niños de entre 6 y 10 años 942 163 iban a l.i --

escuela y el resto permanecia analfabeta (35). 

El contraste entre ciudad - campo en m:it.eria eciuca1.i;,.a y en general, -

llegó a ser dramá.lico - y zún permanece esta d1Terenc1a. y en ambos --

medios, dentro de los seetores ~s desprvtegldos .sólo una minoría de -

los asist.ent.es a los cent.ros educativos terminaban la primaria la cua 

en la real1Clad no llee6 a ser. ni oblisator1a, ni eratuita: pues los 

padres debían enfrentar 1astos como credenciales, equipos uniformes, -

libros de text.o •cuotas volunt.ar1as•, et.e. AsI Ja <3.es.!rción escolar -

(34) •Antes, el obrero (Y campesino) vendia su propia fuer=a de traba
JO: de la que podia disponer como persona. :formalmt!'Utf' l lhrt. 
Ahora vende a su muJer y a sus hiJos. Se c~nv1ert.e en mercader -
de esclavo.s" Hax en Mane.1.r1, Rosari.3.0p. c!.t., páa. 170. 

(35) Lener, V1ct.or1a. •La educac1~u soc1~11s~3", en ant.oloeia ~-~ 
de la Educación en M&xico II. 
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era por dem.t.s alta y en el campo lleló a alcanza hasta el 96~, en la· -

ciudad el 80% en clases baJas, por lo cual no es extraño que al esco -

Qer a los :benef1c!ar1os de la educac1ón se optara. por los •rarones, ---

•pues eran ellos los que deb!an mantener a la fam111a• see~n las es --

tructuras soc1a1es sexistas. 

Sin embargo, dentro de esta s1tuac1ón de contrastes sociales y pu1nas-

'pol!t1cas 1 un nuevo periodo se va abriendo paso en l~ n1stor1a de Mé -

xlco que es t.unblén la h1stor1a de la muJer mexicana, la cual en el á-

rea urbana y dentro de las clases medias, con ~u cabello y faldas cor-

tas en_i_pleza a reconocer como SUJeto, en los circulos intelectuales de-

1zqu1erda, 1ncurs1ona en el mundo de la poltt1ca. del arte y la cien -

c1a,· cuestionando los convens1ona11smos con su prax1s m.l.!:ma, muJeres -

ComC" Antonia Rlvas Mercado,· Frida J:al"llo y Guadalupe Harin marcaron el-

reto y la renovac16n a la moral .30C1al. 

t.2 EL PERIODO CARDENISTA: LA MODERNIZACION (36) Y EL ACCIONAR FEMENI
NO. 

Con el .l.scenso de Cárdena.s .3. la pres1denc.la, •se destruyó el poder e -

conómlco de las vieJas clast!s terrat.en1ent.es, se restringe aún mi.s el-

poi.1er del cl~ro y el enclave pet.rolero es derrotad(), forzado 11 capi -

tal extr3nJet"o a aceptar las nuevas reslas del juego, oes decir a some-

t.erse a la letit1slac1on interna denlr'"• de un modelo de desarrollo na --

c1ona1• 137). 

(36) La pol!t1ca modernizadora parte Ue la economía neocl.~s1ca., y de -
ta teort"a funi;1onal1sta, parte de la ractonalJ.datt insumo prcd.uc -
lo, lnvers16n - resultado. RoJas Menl.1oza, Javier "VLncul.J.c16n 
entre educación y 3.pa.rato productivo: nuevo eJe de ta politlca de 
la educacHón superior• en Foro Un1vers1t.ar10 No. 31 pág. :?9. 

(37) Durant Ponte, vrct.or Manuel Qp. cit. p.5.tf. 161 
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Estas condlciones que dan pauta a la moaern1zac1on del pais se ven fa-

vorecidas por dos causas externas: por una parte se encuentra la polI

t!ca del "buen vecino" y la cr1s1~ de 1929 - 1932 que afecto a los ES-
lados Un1dos y dló pié a una política reYormi~ta norteam~rlcana con la 

cual su aeres1v1dad. .i.mper1a11sta se v16 momentA.neamente dl.snunuida 

{36}, en otro aspecto, el 1nic10 de la ~e2unda guerra mundial y la a -

menaza del fa~clsmo sobre el mundo, funcioné como element..o contenednr-

del fascismo brltánlco pues se temia que de haber presiones externas -

Móxlco pudiera llegar a aliarse con los ;:>aises del eje, Esto:; fact.ore~ 

provocaron que ei inter1or del pais se reorlentara la lucha de los 

trabaJadores contra la burguesía y el 1mper1a11smo y que las masas se-

un1eron con el Estado que present.6 una polI.tlca nacionalista, c:on un -

fond~ de democracia en abstracto en tanto tuv6 un origen de tipo bur-

gués, lo cual llmltO en un pr1nc1p10 el proyecto y lo camtiló en los --

ültlmos años del rSg1men cardcnts~a (39J, 

En Jo que respecta a la educac10n femenina, denlro del periodo se bus-

c6 •integrar a la muJer a la Vida nacional, da.ndole derechos polI~icos 

y econ6mlcos. Desde la escuela se empezarla por lograr la l~Ualdad en-

tre los hombre~ y mujeres. En primer lusar implantando la coeducacl.On, 

(39) En el aspecto educativo, si bien en ~us inicios lleva una 1nten -
s1onal1dad d.e formac16n d.e cpnciencia en las clases explotada:, -
no plantea el ..:.amblo estructural como alternativa para acaba?" con 
l~ ~~plo~ac1on, l~ democracia c~rden1sta ~ncuentra su tope de to
lerancia en las '!mpresas bur1\1esas y al f'ln del pertodo d.e111encra
en ~l dlecurso demagóeicc. 
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que asust.ó a ?CtJ.chos padre~ ~e fami11a. H1ños y nlñas no debertan es -

tudiar separadamente, sino Junto~ para iocrar la relaclón •natural• -

entre ellos isln deJar luear a que los sent1m1entos sensuales se desa

rrollen!• (40) 

En los centros Educativos para onreros también se dió impulso a las 

escuelas femeninas, donde 3e les enseñaba técnicas industriales y de -

art.e pro 1 et.ar .1ado. 

En este periodo las oraanizac1ones femeninas encontraron eco de expre

sión, entre 1935 y 1938 el FUPDM (Frente Un1co Pro Derechos de la Ku

Jer) a•rupó a muJeres de todos los estractos sociales (obreras. de el~ 

se media. y a!t.a, cato11cas y comunistas, 11ustradas y analfabetas) al

canzando a t.ener hasta 50 ooo miembros en 25 secciones, entre sus 

miembros estaban Esther Chapa, Frl.da Dlalo y Ct)ncha H1chel; Juana Be -

16m Gutiérrez de Mendvza, Soledad Orozco, Adelina zendeJas, quienes -

propugnaban por meJorar el pa~el de la muJer dentro de la educación, -

la politlca, lo lal:>oral y econ6mico, mayor at.enclón a la muJer 1nd.It!e

na y sobre todo demandaban el derecho ~emenlno del vot.~. Tamt>iCn en -

su lucha retomaban cuestiones como el ~asc1smo, el imperialismo y la -

carest.Ia. 

En cuant.o a la educación superior, apareen Escuel3.s Agricolas e Indus

triales, el Instituto Pol1t6cnico Nacional y varias escuelas de Educa

ción Normal. S!.n embargo l.'.ls relaciones E.:::t.ado-Unl.Vl!'rs.lda.d contl.nua -

ban en un plano confl~cL1vo, pues el primero criticaba la edu~ac.1.ón -

humanista impart1da por la última cons1derandola superflua, asI como -

(401 Lener, victoria.. Op. i:.it.. , Pás. t =s. 
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el necho de qc.e su po.blac1on -:-st.u•nese compuest.a po:r· las clases me~1as 

(41) y la burguesra, además, ésta ca.::::a de estud.i-.:>s se negó a .:.mpa.1·•.ir-

en sus aulas la or1~nt.ac1on "soc1a11st.a~ segu.lda por el E~tado, de --

esta forma, en 1934 es excluida ~el sistema, para el ano siguiente es-

ta casa de es1:.ud1os enfrent.a un fuerte dé'ficit. económ1co, lll cual lle-

va al rector OcaJ'•anza a pr~~en~ar su renuncia y en 1936 la institución 

se declara simpatiza.nt.e de la polit.J.ca oficial, a partir de ese momen-

to, .. la func1onalldad de ta universidad. se reconstruiría a través de -

tres vert~ent.es principales: \a relación con el aparato productivo y -

la dJ.VJ.Sión social del t.rabaJo, con la compos1c.lón camblant.e de 13.s --

clases sociales, con la formación de los intelectuales y la generación 

y c:Ufusión de la .ldeolo.ira• (42). 

Hecho que se consolida en el periodo precedente, en el cual la pobla -

c1ón un1vers1t.ür1a ~e raíces burguesas y pequeño burguesas en~uentra -

una V!a de ascenso económico y promoc16n social a la sombra de un tI -

tulo univers1tar10. 

En 1936 se fundó la Escuela Normal de Educación Fislca. opc1on atra 

yente al núcleo estud.lantil ~emenlno y para fines del 3er.en1o surge el 

Instituto Nacional de Ant.rop~logía e H1st~r1a Tamt>1én en este perro-

do se crea la Un1vers1dad Femenina de México {q3). 

(41) Ib.ldi:m. 
(42) Fuente::: Mol.:..nar, Olac ... Educac:.6n Púl:lllca y so .. ":leda·..1." en Antolo -

gra H.!St.Orla de- H.;Y.!.CO I! p.l..;s. l./.e y 5i; 
(.ll3) Ellas Guzmán, AleJandl'.;i. "qq a.ños a.e 'ilda Un!.vers!dact Femenina. de 

Méx1c:o" t"~V!.!:•.a Tl.O?mpo Libre N·;i. 376 pálf . .ll. Por llll.Cl.a"'.!.va df' -
Ad.el~ Formono de Obre~On San~a~rcil.la. ap~yada por ia UNE5CO ~ --
1ntel~c~ua1en como Alfor.so Reyes, Jo~~ Gaos y Alfons~ Caso entre
ot.:-oc, surge con un su.bs1.j1o del ~Obl.erno q-J.e le fue ret.ir::ido - -
cuando un miembro de gobierno ~e ~~~a c~~a de estudl.!lS se declara 
s1mpa~1~ante de Pablo Neruda 
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En tcdos estos proyectos la Juventud Juega un papel muy importante ln-

cluyendo a la muJer que en ciertos sectores in1c1an una praxis social-

defln1da (q4J, aunque su cond1c1on en eonJunto en cuanto al factor ---

educativo era de rezago social, el 77.787. de la poblac1on cont1nud.ban-

dentro del analTabetismo y de este porcentaJe tres terceras partes -

perteneclan al sector femenino. Otro aspecto que afectaba su papel 

::oc lal era el al to grad.o de alcohol lsmo de " su:¡ hombres •: esposo, 

padres o h1Jos, los aún restr1ng1dos medios de atención soclal y el 

sometimiento re11a1oso patente en el desarrollo ae toda su v1da. 

Con el lnlclo de la Segunda Guerra Mundial C45J se te~mina por sacrl -

f~car la actlvldad agraria en aras de la 1ndustr1a1izac1on, ~e acaca -

con el reparto ~e tierras y se busca una a11anza con los terraten1en--

te:.o, con lo cual el discurso popular nacionalista de Cj.rd.enas conclu--

ye su v1raJe, tendencia qi1e es reaf1r1nada con Manuel Avlla camacho 

(46), el cual in1c1a una politlca de 1naustr1a11za.cl6n a.soc1ada y su -

(44) En las misiones culturales, el papel d.e la maestra cobra 1mportan 
c1a como agente ld.eoló¡lco que recorre el terr1tor10 nacional, -
tnils como tarea f'llantropica que como trabaJo remunerado, pues los 
sueldos 1ban de 83 a 66: menos de la que se consideraba el ~ueldo 
m.5..:: t.aJo. 

(LJ5J aue por un lado produJo una decl 1nac1on en el caudal ..:te importa -
clones lnd.u::t.rlales que 'fue apz•ovechada Para impulsar la poJ 1t1ca 
de "sust1tuc-1ón o.le lmportolclones" en la que se encuadra el desa -
rrol lo llldCstr1al local: por otro lado s1gn1fic6 un pret~xto e:: -
tupendo para que los d1~1gentes del pais pregonaran un~ pol!t1ca
d.e Unl dold U.ic1onal. Fut"ntl!'s Mol 1nar. Op. c1 t.. pág. 86. SUbray~do 
del Autor. 

(q6) A partir d~ 1940 ~El sl~tem3 P-duca~ivo p~sb a ~er as! con~1derado 
13 i.1arant.ia t1'!1 caml:i10 social a ser cons1derad.o la sa.rant.ra de la 
.... eprod.UCC16n del ord~n social" Crlt1i.:a dt-1 Repr..:aduct1v1smo E1.1uc.J.
t1vo". Tec.Jesdo, Juan e.arlas en Cuad.ernos Pol!llcos No. 37. pá.:. -
58.· 
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bord1nada al capital extranJe~o. el proceso de industrialización toma 

un nuevo viraJe aliandose y subordinandose a un caracter ~rasnac1ona1. 

A partir de este momento se busca la alianza denominada unidad nacio -

nal que ~esuelva la opos1c1ón de .1.ntereses de los grupos sociales 

existentes, se ln1c1a un periodo de expansión escolar como medio para

sat1sfacer l3s asp1rac1ones clase medieras. 

Se est~blecen las bases para lo que m.is ta..rde sera conoc~do como el -

"de~arrol lo est.:wi11zador". 

Asimismo, al perder el proceso de lndustr1a11zac16n todo su conten1do

nac1ona11sta, se hace menester med1at1zar el sistema educat1vo popular 

y nac1onallsta desarrollado en el pe!'I.odo antecedente, a;:;!, d.ent.ro de

la educación superior el Instituto Poll~5cnlco Nacional es relegado a

lo!: OJOS del Estad.o, que vuelve su lnt.erés hac.1.a la Un1vers1dad Nacio

nal, a ta cual apoya il1m1tadamente hasta. llegar a la creac1ó11 de ciu

dad Un1-,,ers1ta.r1a en el periodo de M1Q'Uel Alemán, aparecen escuelas -

como el Instituto Tecnol6gico de Monterrey. 

Las Escuelas Normales Rurales, la Escuela. Pr&ct1ca de A~rrcultura y la 

Escuela Nurmal Superior tamblén son mediat.1.zadas, el proceso culm.1.na -

con la clausura del internado del Instituto Polltt!cni.:.o Nacional, vol

viendo a ser la educación patr1mon10 de un ~ector pr1v1le€lado de la -

sociedad. 

Estos años ..Lmpllcaron para la muJer una mayor pre.senc1a en la produc -

c1on pero en empleos cada vez mis devaluados y peor remuneraaos. 

~l a.m.'l de ca::.J burguesa y alguna eta.se- medter.i emp.1.eza a eqi.11par!:e eon 
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aparat.os e1ectrodomést.1ccs, Ja part.1c1pación de la muJer en la ed.uca -

c1ón superior cada vez es mas usual en Jos m1smo~ sect.ores. 

S1n embargo, la moral social ~e resist.Ia a ceder ant.e las ex1senc1as -

sociales Y ~n los medio~ de comun1cac1ón masiva, como expresión del -

arquet.1po .soc1a1 fen,e-n1no, a.luden lo nusmo que en a.nt.año a la abnega -

c1ón y pureza de la muJer, pero ahora introduc1endo liricamente el as

pecto sexual "sabes de los :flltros que na.y en e1 ~mor, tienes e1 he -

c111zo de la liviandad", autores como Aau~t.In Lara y María t.u1sa Landin 

subl1maron el t.ema amoroso en la cot1dl3neldad de la muJer corrnln, apa

recen protot.1pos de la muJer en el cine como Marra FéllX y Dolores del 

Rio que persona11:an a la muJer rebelde de su cond1c1ón que term1na -

aceptando .su 1nev1ta:ble "d.e~tino de muJer". Ante la inipos1b1l.idad de

la muJer ~omún por asemeJarse a estas beldades queda otro prototipo d~ 

muJer toda abnegacion y ent.r•ega a su familia: Sara Gircia. As! la. mu

Jer se integra cada vez mis a la sociedad la cual va cambiando sus 

formas de enaJenac16n femen1na acorde a los avances soclales. 

con H1guel Alemán, en 1947, le es concedldCI a la muJer el d.erecho al -

vot.o, par·a los com1cJos municipales y post~riormen~e. Adolfo RUI:: Cor

tine::, en 1953, para los nacionale~. 

En el periodo de Adolfo L.Op~::: Mateos se pone en marcha w1 plan para el 

meJoram.ie:nt.o y expansibn de la educac:.6n primaria, ::urge el Con.:Sejo 

Nacional Tecnico de la Educ~clón. Los o~Jetivos de la enseñanza esco-

1ar1za~a en este perio~o. siguen una con~1nu1dad a los de sus antece -

~ores¡ acelerar el ritmo de crecim1erito de todos los nJ.veles es.:::::ota --

res, s!n a1te1~ar lo:: raZ.i'OS s:ustanciales de un sistema esencialmente -

citad.lno a1rigido a los sec1..ores medios, la urb.:.r.!zaciun alc311Za de --



lleno el si.stema como re::ultado ae un crecl.au.ent.o de Ja indust.r.i.a sus-

titu~.i.va de i~portaciones y w1a a~quis!Ción de patrones d~ conswno --

eleva4a, pr1nc1pa1ruente en el sector femenino urbano. asr como de una

elevac1ón de la demanda cultural por loe sec~ores ~emen1nos de la cla-

:se media. 

En es~e periodo la primarta $~ acerca a los c1nco nu.ll~nes de alumnos-

(48) y la enseña:a media ~e ha hecho cornún cvmo ~erv1c10 urbano; en -

cuanto a la educación superior, en los Estados pasan a se!"' 2.2 UnJ.ver -

Sldade~ y se crean los Institutos Tecnológicos Res1onales, se llecan a 

80 mll es~ud1antes en 11eenc1a~ura, dentro de los cuate~ la muJer ya -

se pre~11a como po~lac16n est.udian~il, aunque to4avia pequeña. 

El periodo de los 60's lleca el pais con una franca dinámica en el --

sist.ema educativo, aunque t.ambién ~rae consigo 1a acentuación en la -

des11ualdad de oportunidades "ociales, la est.ruct.ura socJ.al entra en-

crisis; se ev1denc1a un anacr-on.ismo ent.re planes y :;:irogr~mas de est.u

d~o. en el terreno educativo, y en la realidad de un pa1s en pr~ceso

de modernizac.lón. En cuanto el terreno ct.tl tural, los medios de comu

n1cac16n ponen en evidencia el atraso de la Opt.1ca est.aL3l en cuant.o

a las necea1dades y los contenidos de la en$eñanza. s~ man1f1est.a una 

ausenc1a de polil1cas claras en cuant.o a la educación $Uper1or, se 

conaetan los 3ubs1d1oz a la mls:na: l~ cual constituye un arave error -

polít.!.co. AS! '!.a rnan1festa-::ión m:&.::: evidente de la erl::J.s econ6m1ca y

polít..lco-socl.al de est.e pertodo la cvnst.it.u).-e el mov1m.i.eni...o est.ud1an-

t11 popular de t?ea, que sl.n tener un or!~en net..unenle educat.ivo re --

(~8) Fuent.es Koltndr-, Op. cit.. pátf. 366 
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dundara en las polit.icas posteriores a est.e respecto como veremos con-

Echeverrta A.lvare:z. 

En·el aspecto social se busca la a.mpliacion de oport.unidad de cult.ura-

y educación a la~ clases populares, la integración de la población ---

marginada al desarrollo nacional, se buscaba : 

L - Una re.fo1~ma sust.3ncial a lQS contenidos y mét.odos educativos, po -

n1e11do especial at.encibn a su relación con la producción. 

2. - Un enfoque nac1onalista, en~at.i:ando los valores de la apert.ura. 

3. - Una Unáeen democrática con 1sua.ldad de oportunidades a t.oda la po-

blac1ón. 

4. - su ut1l1zae1on como elemento dinámico en la mov1lizac1ón populista 

de las clase$ más desprotesidas y en la negocia.c1ón de apoyo a las 

clases bajas y medias (49). 

Bajo est.e sexenio se crearon los Colee1os de Ciencias y Humanidades, -

l~~ co1eg1os de Bachilleres y l~ Un1vers1dad Autonoma Ketropol1t.ana, -

tnstllUCione~ qu~ busca~an brindar mayor oport.un1dad de acceso a las -

clase~ mJ.s desprotei1aa.s a la educación superior. 

En este periodo ~e sent.aron la~ bases para el desarrollo de una poli -

tica ~odorn1z~nte, eficient1s~as y tecnocr~t1ca en la educac!On, espe

cialmente en L.\ educac1on superior. 

Es importante hact:r notar que en dicho sexen111' se reallZ6 en nucst.ro -

país el año internacional d~ 1a mujer. donde se plantearon o'b.)et1vos -

t.ales como : 

(q9) ~fr. Latap!, Pablo. "An3liS14 de un Sexenio de EducacLón en M6xi
co (1970 - 1976)", En Hist_or1a de la Educ:ac1ón en México 11. ---
págs. 3i¡q - 366. 
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1.. - Aumento en la alfabet1zac1on, espec!alment.e en las muJeres Jove -

nes, e igualdad de matricula de la enseñanza pr1mar1a. 

2. - Mayores posib111dades de empleo para muJeres. 

3. - Desarrollo de la t.ecnologia rural modern01, art.esanias y mecanismos 

que permitan al1v1ar el duro t.ral>aJo de la muJer campesina y urba-

na pobre. 

~-- Est.alllec1m1entos de mecanismos dentro de cada ~ob1erno para acele-

r3r el avance de la muJer y su 1nteracc1ón en la vida naciona·i. 

s.- Reor1ent.ac1ón de la educac1ón formal, ne formal y permanente hac1a 

la reva1uac1ón de las func1ones del hombre y la muJer, a fl.n de a-

segurar su plena rea11zac1ón como individuos (50). 

En euant.o al seY-en10 de Ló¡:ez Port.11 lo, la pol íl1Ca educativa se cen -

t.1":1 en el "Plan Na.ciol"'al de·Educaci6n", pero contr,"\r10 al p1anteam1en-

to y debido a que de entrada el aob1erno enfrenta Wld crisis ~iscal --

como consecuencia de la h1perinf!aci6n here~ada del sexenio anterior, -

reduce su aast.o social. canal1zando lo:i recursos hacia las inversiones 

dlrect.ament.e productiva~ en busca de una react.1vae16n de la econ~mta, -

\o cual no llml.ta al maneJo de una ldeolojia educativa por dem&s exar-

cet>ada, dadas las cond1c1011es politico-económ1cas del pais, se ofrece-

la escueta com<l vla de pr•oareso y ascenso soc.:ial, mant.cniendo una ut.o

, PI.~ üt.1\ po'.\ra. cc.inserva.r la .:oni'1anza. social en la capacidad del Esta.do 

Al 1n1c1.irse este periodo presidencial se eleva la escolaridad. obliga-

~0~1a a nu~ve a.dos, se crea ~a universidad Pedaeógica como opc10n para 

(501 Ale&r1a, Juana Armanda. "Emanc1pac1ón Femenina ~n el Subdesarro -
l.!.S.: plU:. t 63. 
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reformar el modelo educat1vo norma11sta (51), sin emba.rso, se trata de 

cana11za.r 13 demanda educat1va nacia niveles 1n:er1ores a la llcencia-

tura, a estudios post-secundarios. ne propedéuticos para la Un1vers1 

dad, planteamiento que arrastra a una gran mayoria de poblac1én feme -

nina adolescente de~1do al cor~~ tiempo requerido "para ingresar al 

mundo del tral:>aJo• o adquirir un t!t.ulo educativo. 

Por lo que se refiere al periodo presidencial de De Ja Madrld Hurtado, 

se propone un •Pian Nacional de Desarrollo" que plantea : 

1. - Promover el desarrollo lntetral del 1nd1victuo y de la sociedad me-

JU.cana.. 

2. - Ampliar el acceso de tod~s los mexicanos a las oportWl1dades edu -

catlvas, cult.urales, ..ieport1vas y ~e recreación. 

3.- MeJorar la prestación de los serv1c1os educat1vos, culturales, de-

port.1vos y de recreación (52). 

Sln emba.rac, la aQud1:aci6n de la cris1s que na rebasado en mucho los-

pronó~t.1cos ~s pes1mistas de l~s economistas y el c;irácter que se ha-

14~ profun41Zan4o en el Estado en cuanto a la alianza de este con la -

))ursue.sia y el 3.parato indu::otr1a1 nacional y extranJero nan dado como-

resulta4o una restricc1Qn en cuanto al sas~o social público, µr1mer --

hecho que mediatiza toda tentativa de acc~ón soc1a.L En ::.egundo tusar 

.se sigue privllegliln4o el papel de li!. eaucac.tón t.Ccn1ca como medida -

(51) El cual se ve como un ~bst~culo para la •modern1~ac1ón educativa, 
pero sobre t.odo es el medlo para desviar l.?.s demandas laborales -
hacia la compet.encla 1ndlvldUoC'l ~ntre loz maes:t.r..,s, al o:frecer -
recompensas laborales por el n:e 1oram.iento profe;u.onal". 
La unive1's1dad Pedagógica Jue.-::a un papel 1mport.ante dent.1•0 d.e la.
e:tuc:ac1':1n ::uper1or femenina, pues el ma.g1~terio e!l un campo •tra
d1c1ona1 femenino". 

(52} De la Hadrict Hurtado, Mi11ue1. fjan N~.a.: cte Desarrollo 1965 -
~· páa. 22s. 
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para prop1c1ar "un crec1m1ento aas equ111~rado y ordenado (s1cl en la

mat.ricula de los niveles med10 super10~ y superior• (531. 

El desempleo y sUbempleo illcanzan t.azas alarmantes de crec1m1ent.o, la

educac1ón formal no es capáz de sost.ener la v1eJa utopía como vía ya -

no de ascenso social, sino a.l menos de oportunidad para ine1~esar al -

campo la))oral. Los t.it.ulos un1versitar1os se deva1uan, espec1a1mente

en la población ~emen1na. Pues, aún cuando a pr1r-c1p1os de la presen

t.e década la P. E. A. femenina era de un 247. de la población global, es

t.a c1:fra t.lende a permanecer ~ln a:randes var1ac1ones not.or1as debido -

ent.re ot.ros factores a la cr1s1s de desempleo de los últimos años. 

En cuant.o al terreno edncat.1vo femenino en conr.:ret.o, en 1980, el m."ime

ro de analfabet.as mayores de 15 aAos asciende a 6,4St,740 de los cua -

1es 3,906,569 son muJeres y 2,545, 171 son hombres. Perteneciendo la -

mayorta de estos a los sectores rurales . 

. e:n los n1ve1es kiásicos no hay sran d.1ferenc1a ent.re el n1i!nero de lUl'iils 

y niños que as1st.en a la e$CUela. pero a medida que asciende el niVel 

de esco1ar1dad las n1ñas van disminuyendo en núme~o. de manera que la.

población univers1ta.r1a femenina es cons1derablement.e menor a la mas -

cu11na <Ver Ane!to 1. cua<1r'o 11 fact.or que redunda en una menor pa1"'t.J.

cipac16n soc1opQlit.lca. 

De esta f..:arma, en la presente década, la sit..uación de la muJer !:.1 bl.en 

1011tro avances en. cuant.o a las conquis'tas obt.enid.:is .i nivel de d.erechos 

soci.ales y culturales se cont.1nua rest.r1ne1cia en su p.art.1clpac1bn edu

cat.1va formal. polit.1ca y económica: el des:t.r!"n\ lo dt::l p1·~ceso hist.6 -

rico no~ muestra como en el necbo educativo 1ns1den ~oda una red de --

l53) lbid. Pá.11· 230. 
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aspi:-ct.os que rel-.azan el mero aml>lt.o escolar, los cuales det.~rm1n:tn a 

la ve: que se desempeñan en la conformac1on d.e las polillcas educat1 -

vas a ~egu!r en cada periodo hlstórlco. 

La hl~tor1a ae la mujer en M~x!co en el aspecto formal no se muest.ra -

como hecho está.t.1c:o al lGUlll que los suJetos que en el la lnt.erv1enen. 

La muJer, a travo!s de luchas srupales e !nd1vidua1es va 1ntegrandos!' -

al proceso hlst.órlco y la aprop!ac1ón de educaclbn y cultura por parte 

del se~ lor femenino $.e nos muesU"a como e 1 continuo enfrent.a.m1ento en

tre los determ1n1smos sociales e ldeológ1eos y el anhelo de libre ac -

clonar y superac1ón de roles sexistas que .3Ubyacen en algunos sectC'I -

res, y que, medJ.ant.e la aprop1ae16n de conocimientos formales-educati

vos, se- impulsan (como en el caso rtel ~cct.or mag!st.er!al ferr.enino) o -

medtante la acc1bn lnmed1ata en lo:. prácllca laboral (como en el ca.so -

de las obreras y esposas de los obreros y mlneros). De esta form.3, -

ob.:;ervamos a grosso modo que, los cambios efectuados a n1vel =oc1a.1, -

económico y politlco del per!odo de la Reforma a la Uécada de lo~ ~ -

chentas, también ha llevado a otros tanto~ camb1os en el nivel 1deo10-

Rlco-soc1al y los planteamientos educativos que con reepecto a la mu -

Jer se plantean tanto a n1ve1 formal como informal. 

t.a hJ.slor1a cte México e:s:: •_amblén la historia d.e la muJer, de :::us lu -· 

ch~3, tr1unfos y derro~as como ser social: la hlstor1a de sus meta~ Y· 

proye..:-to:: en su i1CC1onar educat1vo de:ntro de las 1nst.1t.uc1one:o: :socia 

le::. Mediante el ~astreo ~e ~sta se pretende entender las cond1c10 -

nes dadas en la actualidad, bajo las cuales se apropia de una ldeolo 

gra, la hn.ce suya o la t•eb3::a ~n :;,u refler.16n 1nd.1v1dual. 
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CAPITULO 11 

lDEOLOGlA. 

2. 1 La muJer como educadora-educanda en el seno •am111.:u-. 

2. 2 La re1111on y su 1nteracc1ón en el proceso educat1vo

%emenino en M6X1co. 

2.3 La escuela¿ Represión ó liberac1ón para la muJer 

2.4 Los medios de comun1cac1ón mas1va y su 1nfluenc1a en-

1a·educac1ón %emen1na. 



IDEOLOGIA. 

Ya hemos visto como la aprop1ac1ón de educación ~ormal a nivel supe 

rlor en la muJer esta determinada por aspectos histór1cos-soclales, 

los cuales han ido demarcando su proceso de lncorporac1ón al Sistema -

educativo. En la actualidad, el acceso de la mujer a la educación ---

sistematizada esta garantizada constltuc1onalmente Qonde se considera-

ra que : "contr1bu1ra a la mejor conv1venc1a humana, tant.o por los e -

lementos que aporta a. fln de robust~cer en el educando, JUnto con el -

aprecio por la dlgn1dad de la persona y la 1ntegr1dad de la familia, -

la conv1ccibn del lnt~r&s general de la soc1edad, cuanto por el cuida-

do que ponga en sust~ntar los ideales de fraternidad e 1sualdad d~ de-

rechos de todos los nombres. ev1t.ando los pr1v11eg1os de razas, de 

:¡e7t.as, de Q'!'UPOS de sexos o d.e 1nd1V1duos" (5.q.), sin embargo, s1 bien 

es cierto que el facto· eY..1.::t.e, el hecho concreta una ::erie de proble -

mát.1cas sociales que llevan a la muJer a confl1et.os individuales y de-

clase en su desempeño como suJe~o de educación formal. 

A este respecto, hacemos referencia a ~es~s grandes grupos de personas 

que se d.lf~rencian por el puest.o que ocupan en el s1st.ema hlstór1ca 

mente determinado de la producción social, por su~ relaciones (gene 

ralmente sancionadas y fijadas por leyes) con los medios de produc ---

c.lón" ·(55), rasgo fundamental que establece una dlf"erencia entre la --

burgue::ia com..:. po3eedora. de 13.$ medios de producc1ón y el proletaria -

do, privado de e~tos medios p~r lo que se ve obligada ~ vender sus - -

(54} A':""t.Iculo 'lo. Fracción I APa!'t.ac.to c. Const.it.uc1ón Pol!.t.1ca de tos
Est.ados Unidos Kex1canos, 

t5'S) Len.1n en Dur.:uet.t.e, Rica.rd.o. La teoria marxista. de la.s clases so
elales y l~ estruc~ura ~e la zoc1edad eon~emporánea., pas. ~9. 
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fu•r:a de tr~aJo a loa primPros para 3Ubsistir (56). 

ru~o •~ bi•n 1 la conEorm~c~on d• la~ clases sociales ~on el ~esult.ado-

de determinada~ fases del desarrollo de la producción. también abarcan 

aspectos y part1.cul.'lr1dad.e~ t.ant.o de índole econom1ca como de Cat"ac --

~er soc101ó111co, psi.colC.tUco. ped~ó1uco, etc. (57). 

sin enmarco, la e:st.ructura de t.:lase de la sociedad. capJ t.a11st.a proitoca 

la continua movilidad de e~ta~ dos clases fundamer.tales y la emergen -

c1a de *1curas sociales 1ntermed1as. que, al no ser rem1t.1bles a alcu-

na de las dos clases pr1nc1pales pasan a conformar en ~u conJunto la -

clase me111a (56J. 

Y aquI concret.1zamos un poco mas hacia la muJer de es~a cla~e social -

por ser la que ~s eerca esta c:J.e a1eanzar un cierto nivel de formación 

pro'fes1ona1, dado que los esU"at.os sociales del pro1et.ar1ado, la pos1-

bllldad se aleJa ria!: en tanto menos sean los recursos econom1cos que -

seri.n encanunad.os a favorecer la educación de los tu.Jos varones. Den-

t.ro de la nursues~a. la muJer, s1n economia re~tr.lfiQid.a, toma co~o op-

c1ón personal el necho de atcan::::ar una formación profesional que en --

aran me41da sólo puede 1r encanunada a complementar su fnrmdctón cul -

tural; esta éllte cuent.a con elementos que -favorecen su desar1•0110 e -

aucat.ivo, profesional y la.boral cuando se lle1a a. est.e últ.imo d.esempe-

ño, dado que contaran con una r~-ferenc1a de nombre socialmente recono-

c1do, asI como con recursos cuJturates. 

Asimismo, existe el factor ideoló~1co que en mayor o menor er~do, se -

(56) Cfr. Marx y En11e1s:. El capital t.omos l y II 
(57) Cfr. Burauet.te, R1carcJo. op, cit.. 
(56) lbldem. 



cün la clase soc1a1, a%ecta a la muJer en su oportunidad de per~~~ecer 

en el sistema educatlVQ, más aún que le permite o inhibe su ingreso a

él, 1n%lUYendo tamblCn en la e1ecc1Qn vocacional optada. Y es que 1a

ldeo1osia como un conJunto ae ideas domina el accionar social e ind1 -

Vidual; Marx na dicho acere¿ de ella que se trata de una Ta1sa conc1en 

c1a, de una de1ormac1on de la realidad, lnmersa en el t~tal de las re

laciones de producc1on del hombre Y- la sociedad. A$í, mientras una -

clase social tiene en su poder los medlos para imponer su w1s1on del -

mundo, la ldeolo•Ia dominante, se presenta como a1so cotldlallo que 

lleva al lnd1v1duo a pensar de acuerdo a las nox·mas establecld~s. La-

ldeolosia 1ntesra a nivel de conciencia 10 antagon1co. (59} 

El factor 1deo1ég1co ~e p1ura11za en ordenes como : ta fam111a, la re

l18ión, Jos medios de comunicación masiva y !a misma escuela: los pri

meros considerado~ como 1nstanc1as de educación o informal y el último 

dentro del sistema %ormal. Estas instancias 1oe~ló81cas son formado -

ras y reforzadoras de una 1deolvgía sexista y cla~ista en la muJ~r. -

aunque también lleaa~ a ofrecer opciones criticas a su 1nt~r1or mismo

en tanto su rel~cion se da dialéct1eamente, y, s1 bien, estas instan -

c1as educativas responden por un lado a las ex1aenc1as de la sociedad

de producc1ón y consumo: en el mi5mo pro~eso ~e presentan contrad1c -

c1ones c¡ue lleaan a generar resp~estas contrarias. 

La 1nfluenc1a de es~as 1nst'1tlc1as 1deulóg1cas se patentiza ~n la cot1-

dlane1dad ~emenlna: en los obJetivos y metas planteadas, ~si como en -

las iucnas de ta mujer por r~cuperar su ser soc1a1: en e\ ecl!p~am1en-

(59J Cfr. Marx y Engels. La Ideolocía A!em~na. 
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~o o reflez1on de asta como tal. 

Ahora b~en, por cuestiones de an1.11a1s, al 1nter1or del capitulo se 

veran dlcnas 1nstanc1as Por 8eparado 1 necno que no intenta ne•ar su 

car&cter de 1nterrelac1ón d1~16ctica. 
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2.1 LA MUJER COMO EDUCADORA-EDUCANDA EH EL SENO FAMILIAR. 

AquI se hace necesario 1dent1~1car los elementos de orden superestruc-

tura1 que 1nf"luyen en el proceso de ~ormación profesional de la muJer-

y que involucran. tanto a 1nstanc1as de educac1on ln~ormal como la ~a~ 

milla, la re11s1on y tos medios de comun1cac1ón masiva¡ y al aspecto -

educativo formal (60) representado por la eacuela. A partir de ta ---

conv1cc1on de que el necno educativo forma parte de un t.odo social, se 

considera que la e4ucac1ón femenina 1uarda relación con el mosaico es-

tructural y superestructural social, por lo tanto, no es posible na 

blar de la eaucac1on de ta muJer sin ana11zar la famllla, inserta a su 

vez en una problem.3.tlca social ~s amp11a. 

La. f"am111a, soc1010111camente es conslderada como la primera célula so-

c1a.1, es el nücleo pr·mar1o y 'fundamental para proveer· a las :iat.ls'fa.c-

c1ones básicas del hombre, <1e los hlJos, quienes por su caracter 1n1 -

c1a1 de dependenc1a '"dePen encontrar plena. respuesta a sus neces1da --

des, como requ1s1t.o para tosrar un óptimo res111t.a<10 en el proceso de -

crec1m1ento y desarrollo'" (61), ast "el arupo 1am111ar 11ra en torno -

a la leg1t.1mac1on de la v1da sexual entre los padres y de la ~ormac1on 

y cu1<1ado de tos n1Jos'" (62J. Dentro del nücleo fam111ar los n.1Jos ---

forman una personalidad social que se 1r~ fortaleciendo o d1sm1nuyendo 

de acuerdo a tos elementos que la sociedad y la misma 'fam.1.lla. brlnden-

al lndlVldUO. 

(60) pue~ sl bien la lransm1s1ón de 1n~orma.c16n y capac1taclón, se ad
qul ere a lrav&s de la educac16n formal, las actlt.Udes y valores, -
se con<11c1onan en 11ran mec1da, a través de la educac1on informal. 

(61) S.i.ncne~ Azcona, Jor11e. La Foun111a, pa.1. 15. 
(62) Bot.tomore en Sáncnez A~cona, Pál· i6 
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A•1m1smo, la fam111a, h1st..lr1camen-te ha su'frldo t.rans~ot"mac1ones sus -

tanc1ales (63) y pedaaós1camente es el primer ám:blto educat.1vo aeJ 1n-

a1v1auo, aspect.o que coloca al nücleo famlllal"' como 1nst.anc1d 1aeoló -

atea en la superest.ructura $OC1al 4el cual se espera que 1n1c1e el ---

troquel cultura1-soc1al en los h1Jos. que aporte a estos las caracte -

r1st.1cas que la soc1~~ad cons1dera la~ rni.s adecuadas para el Joaro ae-

los propos1tos del arupo de acuerdo a sus espectativas culturales. •un 

suJet.o, a punto de hacerse o en vias de bace~se, es Pa!""tlcularmente --

aenal.l>le a la pt"az:is o al hacer, que sus pad.res, con su conctucta tra -

tan cte 1mpr1m1r1e• (64J. De esta forma, es precisamente en el nücleo-

fam111ar donae el hlJo y la htJa adquieren el 1n1c1a1 conoc1m1ento de-

las norrna.s .socia.tes: (65), tos usos, costumbres "J' babl.tos culturales --

(66);en ~l.cho nücleo se producen las primeras re1ac1ones elementales,-

como etapa previa a relacione~ so~1a1es posteriores mi.s extensas. 

Ahora blen, la fwn111a •uarda una interre1ac1on con su entorno soc1a1-

con el cual ent.ra. en cont.ract1.ccion o .:::01·re1ac1on :le acuerde a tas res-

(63) Cfr. Enae1s, Federico. La f'am111a. ta propiedad. p!"'!vacia ~-= 
t.ado. 

(64) Ram.Irez, santta•o· El mexicano. ps1cotocia de su~ mot1v~c1~nes. -
PA•. 142:. 

(65) Cuando el hombre actúa, lo hace de acuerdo con el concepto que -
t1ene de las cosas, pero 14 aran mayorla tle esos conceptos no han 
sido pensado~ or1•1na1mente por ellos nusmos, s1no qu~ su act.ua -
c1ón es consecuencia de lo que socialmente es aprobado, ae to que 
ha v1.sto en otras aentes ( ... J se c~mpenetra ~e tal manera de sus 
normas y rest.r1cc1one~ culturales, que estas se vuel•en parte de
su personalidad. 
Puede caracter12ars~ a ia nor~a ~oc1a1 desde tr~s aspectos: 
a) En s~ misma. un modo de con~uc~a. al•o ~e ~sta stn la Jn~er -
venc1on dlrecta .l.nd1v1d.ua1 • .b) eJ~rce sobre el lnd.tV.lduo w1a coas 
ctñn, e} repr~senta un poder soc~a¡. $ánchez Azcona, op. cit .• 
pass. 63-71. 

(66) Gue a.1 inter.ior.izar!!e- en Ja ie~· .. ruct.ura pel sonal de cada 1.nd.1v1 -
duo, crean ~n el arupo ~r~enc1as y valore~ comune=. 
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puestas que br1nde a las demandas del medio soc10-~ult.ural en que está 

innierso, asr ~enemos que determinadas pau~as de concucta son la res -

puesta a otras tantas .instanc1as ideoló1"1cas como la reli8'10n (67}, l.J. 

cual ha determ.inado el valor soc1a1 de la boda re11a1osa como elemento 

le8it.imador del nücleo i'anul.iar, la paternidad y ma.t.ern.idad como con -

secuencia 10&1.ca e 1nev1ta1e de la relación de pareJa, naturalmente --

sólo posible via matrimonio, moralidad religiosa y cultural que 1nc1de 

dlrect.amente en el accionar social femenino, a partir de esta instan -

cla se han derivado una $erie de mJ.st.if1cac1ones femeninas dentro del-

núcleo fami11ar y social. 

As.im1smo, la 'fai:1111a obstaculiza o coadyuva al desarrollo educativo de 

la hl.Ja hacia el ambiente escolar. Por· otra parte, los medlo~ de co -

mun1cac16n masiva, al introducirse ~n los noeares actuan desde la 1n -

fancla del .individuo, adqu.irlendo relevante l.mportauc.la en la soc1~11-

zac.lón del .Lnfante, a la par de la 'fam1l t.a y de acuerdo al uso que los 

padres hagan de estos medios como .Lnst.z.nc1a de ent1•eten1m1 ento, J.nfor·· 

mac16n o deformac16n uentro del núcleo f3m.Ll.lar. 

Por otro lado, la est.ructuracl.On del nücleo familiar na suYr.ido trans-

Yormaci~nes de acuerdo a las cond1Cl.ones h1stór1co sociales y del ml.s-

mo modo que na transformado su est.ruct.ura 1ntern:i., tamb1~n ha evolu 

ct.onado en cuant.o a la praxi:l' educat.1 va respecto de los h.LJos. 

AS! tenemos que hasta 1910, la fam111a ~n nuest1•0 p.ii::, ff)rmaba un nú-

cleo compacto, homol'éneo de.b.LdO a las cond1c1ones socl.a.les tra1.unát.icas 

heredadas de los confl1ct.os internos y externos que deb10 atravesar en 

(67) Se ba t.omüdO como referencia l~ rel1g10n católica por su car&ct.er 
predominante y dlstlnt.i.vo de nuestra cu~tura. 
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su conformación como nación. 

Con la revolución y su periodo precedente. el núcleo fam111ar su~r1ó -

transformaciones, por primera vez. la muJer desarrolla pos1b1l1dade$ -

al lado del hombre, "su hombre•, aleJándose de la cuna y el Jacal o --

quedandose en él al frente de su prole, luchand~ ablert.ament.e por sub-

s1at.1r; en la c1udad 1naresa al tral)aJo remunerado como elemento emer-

aent.e de la naciente 1ndust.r1a y en la manufactura de element.os para -

Abastecer al eJ6rc1t.o. 

Con el desarrollo post.er1or de la 1nd.ust.ria11:z.aclón, la muJer va abr1-

endo campos p~ra su pr•ctlca socloeconómica. emp1eza a emeraer como --

componente real del ·campo eaucat.ivo, empieza a perf"llarse activamente-

dentro de la vida soc01al y por ende fam.t.l lar, aunque en forma dl'feren-

Cli1da ses\1n el estrato soc1económlco. Con la pro.nul•aclón de la t.ey -

de Relaciones Fam11tares se lmpul:;o la laualdad de los suJet"'s comp'> -

nent.es del núcleo %am111ar, otros factores que tamt>16n 1nc1~en desde -

el plano e~onóm1co es la cris1s de 1929 -:¡ue a~1anza a la muJer en el -

mercado de traba.Jo, asI como el ln1c.io de la secunda Guerra Mundial 

que la. sumeree en Jos talleres d.e manu'factura de armamento y confec 

c1ón de implementos para. el eJérc1~0 mex1cano en el campo de batalla. 

Con Lazaro C~rdenas y la coeducac16~ (66) s~ 1n1c1a el des'fazam1ento -

de '1.l•unos .1tav1smo.s soc1all!s, cu1t.urales y re11.i1osos de t1po sexual-

y conv1venc1a soc1a1, s1n q-Je esto la exima es.e enfrent.ar al inter1or -

del nC\cteo fanu 11ar-. sobre todl.) en la. ciase económ1camente bol.Ja, pro -

blemas de alcohol!smo y violencia por part~ de •sus nombres•: padre~. 

(66) A ·part.1r de este periodo se 1nt.ent.a 1ute11rar los crupo:1 e~cotare!. 
de 111!ant.es en ~u modol. l lda.d •m1xt.a• con niños y niñas en un m1sruo 
salbn de clases. 
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esposos y hermanos; para los cuales sesuia representando un objeto .d.e

:serv1c10, uso :r· abuso sexual. 

Sin embargo el desarrollo de la industria va abriendo campos para la 

práctica socioeconómica femenina, la muJer emp1eza a perT1larse acti -

vamente dentro de la vida $OC1al, y por ende fam111ar; aunque en forma 

d1ferenc1ada segün el estrato soc1oeconóm1co. 

Las escuelas femeninas, en este periodo, co~tribuyeron a una reelabo -

rae.ion, aunqu~ minlma, del papel soc1a1 de la muJer al lnter1or del -

seno fam111ar, aunado a la efervec1ente actividad de los srupos fem1 -

nistas. Un factor caracterist!co de este periodo que incide directa -

mente al 1nter1or del nUcleo famlllar es la mayor apertura a n1ve1 su

perior para la muJer ~la~ m1sJones culturales, y que, por eJemplo,co

mo maestras participantes, la lleva a ulucarse lejos de su entorno so

c1a1-fam111ar y v1aJar a la$ comunidades campes.t.nas, necho que contri

buirá a concretizar su postura política ante la persecución politica -

que sufren ;,,1 suno:; maeatros al tórm.ino del pert:odo cJ.rdenist.a. 

La expans16n de oport.unidade~ educativas eont.1n~a al t6rmlno de dÁeho

periodo y se crea la un1ver~1dad Femenina de M6~1co en los años cuaren 

ta, así como la ciudad un1vers1tar1a: y se losra la obtenci6n del der~ 

cho al voto femenino en la si11u1ent.e d6cada, pero tamb16n la industrlª 

l1:ac1ón del pais lleva a la farn111a a ocupar un alto grado de consu -

ml5ffiQ, donde la muJcr en esp~cial se va a caract.er1zar, baJo los 11 -

neam1entos dados por la metr-5poli. en busca de mercados para su produc·

to excedentes. 

Para los años sesentas, y sobre t.odo a pa.rt.lr del mov1m1ento soc1a1 --
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estudiant.11 de 1966 (69). del>1do a =u praxis social en ést.e y a la ln-

flueneJ.a de las: corrlent.es fem1111stas ieurc:ipe33 y nort.eamer1canas, Ja. -

rnuJer, sobre todo, la muJ~r Joven, se revela dentro del nücleo f~111-

ar y el entorno soc1a1 a los cán~nes de conducta femenina petr1:1cada, 

iniciando en muchos casos una ruptura familiar, sobre todo en la clase 

medla, a la cual lleco <j.e llenl.l el Unpacto del feminismo y el h.lppismo 

de las sociedades 1ndu:o;t.riallzadas, donde la muJer proclama e1 l.ll>J~e -

uao de su cuerpo; planteando el derecho al aborto, Ja v1venc1a sexual-

extramar1ta1 y cuestionando toda instancia 1nst1~uc1~nai, entra ellas-

a la familia. 

En el Amblto rural, estos fénomenos no 101raban 1n~1uenc1ar la es --

tructura famJ.liar que continuaba ~iendo homo~enea, s!n ~m.bargo, d.lcha 

cohes16n empez6 d resqu~braJarse con la em1arac16n de la poblac1on. -

sobre todo Joven y entre ella la f•men~na, a Jos con~lomer~do~ c1t3 -

dinos ~n busca de nuevas pos1b111dades económ1cas. 

Para los años sesentas, encontramos qu~. la estruclll!"'a de la fümll.ia-

mexicana c'lnt1nua t.er.1endo un aspecto u l ter.lur aunque su interre 1 a - -

C16n con otras 1nst3nc1as 1deol6•1cas: es ~~s d.lnámlca y al 1nter1or -

la muJcr ha aanado cierto respeto como suJeto en la medida en que se-

{69) •En 1966, las muJeres e:st.aban dentro deJ mov1m1ento, 1l:>an a las -
man1f'estaci'ln~s. boteban, reptlr't.lan vol~nt.e:t, .tn"formaban en las -
calles sobre el mov1m1ent.o, en la prensa, escr.il:>Iiln para 1·ev1s -
tas y per1od1cos, armil.ban y pa.1•t1c1paban en fiest..1va1~s de.l I. P. N. 
y de la U. N.A. H., estal•an en los m!·U.ne:1, en las as.'.Unbleas del -
CunseJo Nac1onal de Huelca. 
El 30 de ~epti~mbre, l.'.U madres protestaron por ¡a 1•epres1Vn a -
los Jovenes, pedian la libertad de lo:: de~erud.os, recuperar a los 
des3parecJ.dos y la 1naemn.izac1ón por los mue.t'los '"J heridos•. 
Flores Madrid, Ma.rl.:i del carm~n. "La.s muJe1•e:: en el mo\•l.ln.lento -
est.ud.lant.11" ~ Ho. 51. pá¡L 18 
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le ha perm1t.1do y ha sido capaz ae aprop1ar~e de un referendum educa -

t1vo 'formal _en determinados arados y áreas del conoc1m1ent.o escolar! -

zado (70), hecho que determina c1ert.os aspectos como : el nümero de --

~mbarazos, presencia o no del padre dent-o de la estructuración fami -

llar (71), el uso de anticonceptivos de la pareJa y la integración de-

ésta en tos aspectos ~exua1es y v1venc1ales (72). 

Por otro lado, tenemos que uno de lvs problemas cent.rales en la orsa -

nlzac1ón familiar en MCx1co es el gran numero de madres sol~eras (la -

cones1on del hogar de tipo uterino se estructura alrededor de la ma --

dre) 1 la ausencia del padre (en el 23X de los casos el padre est.a au -

sente fislcamente y aún cuando existe presencia fis1ca en un sran 

porcentaJe virtualmente es una fiaura ausente en la educación de lo~ -

hlJos, pero sobre todo de las hiJas) y la abundancia de hermanos (73). 

(70) Aün cond1c1onados por una ldeolos.r.a sexista que encaml.na a la m11-
Jer a "elegir" una formación técnica o profes1onal, cuando ~e lo
sr·a l leaar a el 1 a, de acuerdo a Sll.S "aptl.tude3 femen1nas", casos
c l~s1cos es la elecc16n de carreras como : entermeria, el magis -
terlo, trabajo social, -fl.losoí'Ia y letras: carreras de corte a -
s1stenc1a1 social o gazmonerias a tono con el papel social deSl.R
nado por la pos~clón económica. 

(7!) TamJ::i1én determinado Por el nivel social; en \os estratos sociales 
baJOS aumenta el nümero de h1Jos por muJer, en las madres solte -
ras se aa el caso de muchos n1ftos, muchos padres y una sola mactre 
El abandono ~el nombre nacia la muJer se da seneralmente duran~e
el estado de preñez de esta. En los estra~os más ~levados soc1 -
almente es más frecuente la presencia y pa1•t.icJ.pac1on del padre -
en la v1~a iam111ar, ~eb!do en mucho~ casos a los convenc1onal1s
mos sociales y un menor número de h.1Jos, repit1endose frecuente -
mente el ~enomeno del blJo único debido a la~ demandas que la so
ciedad hace a la muJer como o.t'Je't.O decorat1vo-~1oaareno o a la --
part1c1pac1ón social activa de !a muJer. 

(72) se ha encontrado una correlacion ce mayor educación ~e ~ipo ~or -
mal y la convicc1ón de la pareJa poi~ ptani:-ar t:l número d.e n1Jo.s, -
asr como las formas de convivencia con estos. 

(73) Ramirez Santiago, Op. cit., pass. 12.9-138. 
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BaJo estas cond1c1ones se crea y recrea una 1deo1oc~a sexista social -

al interior de· la educación fami l 1ar1 a.qui es donde 1 a muJer adquiere-

a la vez que reproduce los valores y actitudes sociales •1nnerentes a-

su.naturaleza 'femenina•. ya sea como madre-educadora o h1ja-~ducanda, -

papeles que auardan relación con los de esposa-hermana: determinados y 

determinantes de su papel como productora y reproductora de la fuerza-

de traba.Jo fam11J.ar y soclal. como madre procrea la futura 'fuer·za de-

trabaJo y a ella se a~oca en la crianza y cuidados desde sus d1feren -

tes roles fami.11ares; 

La madre como educadora, transmite los valores que de la sociedad ha -

recibido, cuando no exist~ la misqueda de su propio ser, cuando no e -

x1st.e e 1 planteam1ent.o de querer viv.lr 17ll), cuestionando los determJ..-

n!smos sociales; cuando sufre la mara1nac.lbn del conoc1m1ento y de la-

información, repite en la hl.Ja un servllismo patriarcal. 

La madre colonizada por una sociedad patriarcal es 1a meJor t.ransm1so-

ra ~e dicha carcel a las hlJas y la que meJor estimula el "machismo de 

los hijos" 1 es la más ent.us1a.st.a •creadora de machos•. 

Ahora Plen. dentro del núcleo 'famillar la hiJa es i1ua1mente dt!sValo -

rizada por el padre, ante lo cual ~e da una 1dentlf1cac1ón con la ma -

d.re des11e· sus relaciones primar.las c1e im1tac16n e-n atinegac1ón, circulo 

que se repite en t.anto la lliJa encarna las act1t.ud.es maternas en su --

l7'l)•Sólo s1 la conc1encla falsa ::;e trans'fo1•ma en conc1t!'nc1a verdade -
ra. es decir, sólo si tenemos conc1enc1a de la rea.l.Ldad en vez de 
deform3rla medlant.~ irrac1onal1z~c1ones y f1cc1ones, podemos co -
bra.r conc-.ienc1a "1e nuestras necesidades humanas reales Y verdad~
r3.!:. •From, Erlck. Marx Y su concepto de hom.b~ Páti. 33. 
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propia vivencia cuando las condiciones alienantes {75) familiares no -

le pos1bilitan 'la elección de alternativa propia, en su condición de -

ser, sin opresión ni servidu.mhre, con pleno derecno de educarse f~r ·--

matment.e (76). 

La maare, en su ub1cac1on %am111ar es sublimada y m1st1ficada en su --

tarea, para la aceptación y reproducción de su rol, "a la muJer als -

lada en su casa se le ha d.lcho que la matertp.dad era su '•destino f.lsig 

lógico", su "vocación natural" porque su organismo estaba orientado a-

la perpetuación de la especie" (77). 

En el núcleo de la familia la mujer como ma~e sufre una m1st1f1cac16n 

que t.rasciende el núcleo soc1al del cual se nutre a la vez, pues dicho 

mito es sostenido y perpetuado por el sect.or industrial y comercial --

con fines mercanttlis .. a:;, asI como por los med..los de comunicación; la 

(75) Hegel p\an~ea ta a11neac1ón como extrañamiento del espiritu con -
respecto a su propia esencia. Marx retoma la connotación y 13 - -
vincula al hotnbr~ concreto y al pror.eso de tra.baJo y las relacio
nes de produ~cLón caract.eristicas de la sociedad capitalista "En
et estado de al1neac1ón nos referimos a la sensación de 1mpot.en -
ci.a (no vivida .::omú v1otenc1a sino más bien su"frid.a lnconsclente
mente (. .. ) len un) tipo de retaci.on inerte, d~shumanizada, re1 -
d1f1cada que el ind.i.vi.duo t.lt~ne con sus semeJan+..es y su Ubicac16n 
como 1den•.1dad i.mpot.ente, est.á.t.ica, dentro de una estructura. so -
c1al que lo envuelv<!!', que d1r1ge su V1da sln cni.e sienta el dcsco
n1 vl~lurnDre la pos1b1l1dad. de introduci.r en ~lla mod1f1cac1ones
radicales". !3arre1ro de Hudler. "L.a educaci.ón y los mecanismos de 
allenac Lón" en C;-1s1s en la dl11á.ct1ca. Revi.sta. de ci.enc1as de la.
ed\!cao.::1l-n, pál):. 92.-95. 
A e3t.e r~specto Bertrn G~ovann1n1, considera a la ~lineac16n como 
el emµobre::ur.1 ent.o y fr"'\i;mt"!ntación de la pe1~sonat l.dad Gel su1eto. 
EducacLOn y Al1~naclón. 

{76) Está co~probado que a medida que aument.3 la escolaridad, d1sm1 -
nuye el nüniero de hljOs por muJer, que las adolescentes que tl.c -
nen una alta mot.1vac1ón para el estudio y para et losro de m~ta.~
dlferent.es a la maternidad, tendr~n menos posibilidades de emba -
l"azarse'" r::t tas, Anl. lU. "Jovenes, Lnocent.es y i:mbarazadas". ~ • 
No. S3, muyo 1967, pás. 2.0, 

t77l BeauVC"11I", Si:r.one de. El ~eenmdo sexo, pJ.g. 71. 
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escuela, la 1Cles1a y las 1nstitucione~ manif1estan un tono sentlmen-

ta101de hacia una imagen de madre sUl>11m1zada que se antepone a la ---

1ma•en de muJer como 1nd1v1duo, como ser para si. la muJer qu~ la blJa 

llene como modelo a imitar que aho•o su ser en sr y no concibe a otra 

RNJer <la hlJa) como ser autonomo, ser a11enado en =L mismo '".{Ue trans-

mlt.e a11e11ac1ón, que al darse a los h1Jos olvt.da su proceso 1nd1V1dua.1 

de vlda, s\lbllmada se~ialmente, qii1en s6lo da amor y ternura y a quien 

se le nle8an sus capacidades antónima~ para mantener el mito, y que, -

al ser neaaaa como muJer es repudiada como tal. La madre m1t.o soc1a1, 

refua10 y abneaac1on del hlJo mexicano (7e). 

La lmáaen misti~1cada ma.ternG unpJ1ca otro aspecto de m1st1f1cac1on la 

muJer hiJa a quien dentro de la estructura fam111ar le es filtrada una 

moral social que la situa como suJeto d~pend1ente con características-

d.e f'emene1dad que la superestructura social f'c·rnenta; docilidad. coque-

teria, miedo a su euerpo y a su sexo. Tema aün tatrü en la educacion -

fa.mJ.liar, sobre todo en las f'ami11as d~ los estratQs soc10-económicos-

baJos, con padres de baJa e:- nula e:!:cola:-1d&d, y aün en tos estrato:; 

soc1a1e:: medios y al•os, los h1Jos v1s1umt.ran apenas nociones de f'l 

s1010~4a, que no es propiamente sexualidad (77) 

(76) Este aspecto ha sido trabajado por autores como: Paz, Octav10. 
El laberinto de la soledad.; Ramirez, Sant1a10. op. cit.; Bon1~az 

de Hove10, Op. cJ.t.. y Na.ranJo, Carmen. La nrJ.1er x ta cult.u.ra, en
tre otreo~. 

(79) La cual se entiende como el~ompo.rtam1ento del ser hwnano de acue~ 
do a una transm1s1on de modelos, con caracterI3t1ca3, simbolo•
Y mensaJes dif'erentes, de acuerdo al sexo que se posea, a•e•uran
do d.e esta ~orma la dtv1s1ón s~~ual, aesde la conceptu&lihac1ón -
misma, que m.is tarde se vera re~orzada en la pr•ct.1ca-socl•l, de
term1nando el primer aspecto del rol trad.!c.ional de la muJer· den
tro de la sociedad, pues, se1ün Marx, "en la prod~cc16n aocial de 
au ex1stenc1a Ces d.onde) los i1Nnbores trabar relacJ.c;..nes <1eterm1na
<1as necesar-1as e independ.J.ent~s de su voluntad.•. Boued1eu. P1erre 
et. al. Op. cit., pe.A.e. 30 
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n1 sexo (80), pues la sexualidad implica determinismos sociales y el -

sexo rebasa los aspectos Tis1ológ1cos de aesarrollo mecan1c1sta e im -

Plica los aspectos a-fect1vos IV deberta), de responsab111dad y respeto 

por la indi.V1d.UallC1ac1 de la pareJa. 

La 1a1es1a también ha influido en la educacion del contexto =amiliar -

m1sti-flcado compartami"'!nt.os de la muJer dentro del entorno social, la-

v1rs1nidad (81} como m1to social de honestidad femenina, encuentra su-

sustento en el seno fami11ar, proveniente de una ideoloeia religiosa -

que se enclava en el entcrno fam111ar y scc1a1 aaqu1r1endo connotac10-

nes moralistas. ~es factores anter1ores devienen en una segregación y 

mut.11ac1on de la InUJ~r Joven.en la -fam111a, a la cual se le coarta su-

cond.1clOn de ser y se le erava en situaciones como e! aborto, la ma --

ternldad en cond1c1ones de soltería, el abandono del hombre dentro de-

la pareJa y una 11m1tac1ón en su derecho a la educacion ~ormal com~ --

causa y e:fecto de toda la problemát1ca de d1ferenciac1on sexual en el-

seno familiar. 

Ahora blen, existe un ültln:o fact.or :famlllar que se hace necesa.r10 el:-

Plic1t.ar Y que opera dialéct.1camente en l~s cuestiones ya. señaladas, -

determ1nando el ingreso y perm.lllenc1a cte la muJer en la educac16n for-

(60) Que en las ~1m1das clas~s esculares el maestro disfraza con ex -
pl1cac1ones b1ologisistas y f1siológ1cas mecan1ci~tas que refuer
:an el ta:r.u sobre lo alen1tal. 

(81) "Nada t.an cruel cvmo ese m1t.o de la v1rs1n1dad, nada ~an absurdo
Y t.an poco real en t.érm1nos de vida y r~laclón humana. Si b1olb-
8'lCament.e no t.Jene s1sn1f1cado a111uno, s.! esp!rlt.Ualme:nt.P. i·epre -
sent.a un false.'» valor, s1 en térm.tnós de conL•c1m1ent.o es una .l.Q'no
ranc.!.a ( ... i el m1to de la v1rg1n1d3d. no es sólo gravoso, es nu -
mlllant.e (en t.:;,n~o lleva a 13 muJer a un tr3t.o met"cant.11. de Pl'"l
mera ~ertenenc1a. obJeto de compra venta ae matrimonio o ne)", -
NaranJo, carmen. Op. c.1.t.. , p;i¡¡:. 22. 
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mal: la economia. del nticleo fanu.11ar. 

Hasta el momento el anA11s1s real1Zado se ha enfocado bás1camente en--

la fam111a urbana de la clase baJa y med1a, sobre todos los hlJOS ~e -

esta última son los q\.\e conforman en mayor número la población estu --

de espacios a los hijos de la familia proletaria.da y campes1na, aunque 

s1endo desfazada por los h1Jos d.e la. burlfuesra, ubicados en planteles-

creados esprofeso a d!cho fin. 

Oul2á uno d~ los supues~os m1s importantes y a la vez m:is cuestionados 

cont.enldos en la conceptuza11zac16n dlfundlda de la escuela, es el que 

conduce a pen:;ar que en el l...t y para el la lo \in1co que realmente cuenta 

y cont.al"á son las haD1l1dades del lndlVlduo y su capacidad para eJer -

cerlas adecuadamente dentro del marco escolar. Es decir no solo se --

afirman a nlvel const.1t.uc1onal que ~ t.lenen lgual acceso al s1st.e-

ma de enseñanza, "sino que en el discurso of1c1a1 se 1mpl1ca que un~ 

vez dentro todos los que contlnuan hasta completar sus dlversos ciclos 

lo narán en func1ón de sus capacidades intelectuales y sobre todo, de-

las l tgada~ con los procesos espect:f1cos de en::eñanza aprend~.zaJe den-

lro del s1st.ema educat1vo 1nst1t.uc1ona1• (82). Sin emJ:ia.rRo, el prome-

dlo de esco1ar1dad en nuestra soc1e~ad "es aün menor a los cuatro a~os 

Y de cada cien r.1ños que entran a prU:\ar1a menos de la ml.t.ad l le¡can a-

qu1nt.o g:rado" (63), sl el discurso of1c1a1 refleJara verazmente la ---

realldad, t.endriamos que una considerable mayorla de la poblact~n e~ -

{82.) covo, tti ler.a. '"L.a Unlvers tdad: ¿ ReProducc1on o Democrat.1zac ion? -
en Los un1vers1tar1os: la Cllt.e y la ma$a, Pág. 16. 

(83) Zorri 1101 Alcalá, Ju.111 F. lbld, paa. 15. 
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expulsada del s1st.ema formal educatJ.vo por 1ncapac1d.ad J.ntelectua1 •. ~;::. 

con un alto arad.o de componentes de la pol.llac1on femen.tna,· sobre todo-

a nivel superior. 

Ahora bien. los factores que realmente 1n'f1uyen al interior del seno -

fam111ar en el rezago ~~ucat1vo 'femenino son; 

a). - El nivel soc.:i.o-econ6m1co 'fa.miliar, en 'func16n del cual las espec-

tativas de educación formal de las hiJas reba~ara o no los primeros --,. 
años del sl.~tema educat1vo o la integrarán al hoQar de "tJ.empo compl~ 

to", en las tareas doméstlcas o sustlluyendo a la madre mientras ella-

trabaJa. o blen, ingresando al mund.o laboral, acaso amparad.a en una --

"carrera corta• (84}; como mano de obra abaratada o pasando a formar -

par~e del eJército ind~stri.al de reserva. 

bl. - La escolaridad de los padres, 'factor que perm'.tirá plantear e11: 

pect.at1•1as naci.a el desarrollo ~ducativo de la hl.Ja, los padres con un 

nivel escolar baJo, consideran, en muchos casos, que la educación for-

mal m,is allá del medio elemental para la muJer es •perder tiempo• pues 

al fln, "se van a casar y las van a mantener•, o en el meJor de los --

casos, ven a la educación como panacea de una meJor opción de vida en-

el a5pect.o materi.al. 

A medida que 5e eleva la e.:1colaridad de los padres, la t.endencia e:: a-

v1sua1i:ar la educación como f1n en si mismo. 

e). - La a'['lrop1ac1on a.l int.erior del m.'\cleo fami11ar de blen-as cultura-

\es, cuant.o mayor sea la es<:olar1'1ad de los padres y m5.s pi·ollfero:. -

los recursos econom1cos con qUe se cuent.a al lnt.erior de la fam.l 1 l..:i, -

(3Q.l C"mo prolonat<ic1ón de las tareas femenln3s, pues predom1n.l.n l.is -
a.reas secrct.ar1ale.s, de enferrneria, corte y confeccion y e$tl.lls
ta. 
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aumentar• la pos1b111dad de una ln't.egrac1bn de la mujer al s1st.ema es-

colar1zado en ~lrt.ud ~e la aprop1ac1ón previa de un ba8aJe cultural Y-

una redef1n1elón de la enseñanza escolar como fln en si mismo. De ---

igual f'orma perm1i.1rá el plali.teamient.o d'! eXPec't.at.l.vas de la hiJa. con10 

ser social act.1vo. 

d).- El t.1empo dedtca~e al estudio, determinado por la cantidad de la-

bores hosareñas a des~~peñar de acu~rdo a ~su rol femenl.no• y a su s1-

t.uae1ón dentro del nGcleo fam111a.r como n1Ja, ll.ermana o esposa y que -

requ1er~ de un •asto ad1~ional de ener•Ias. ~1 cual se acentúa cuando-

se suma una labor extrano•areña de car~et.er remunerado corno •apoyo a -

la economia f'am1l1ar•. 

A este respecto Bartolucc1 plant.ea~n un estudio real1:a~o que, la muJer 

a nivel medio superior alcanza una ~x1ma ef'1c1encia escolar baJo l~s-

condlclones de : no ser mayor de 18 años e hija de padres cuya es~ola-

ridad y ocupación laooral tos coloca en las posiciones lntermedias de 

los •rupos medios urbanos {este sector lo•ra su esreso ael bac~illera-

t.o en 3 &dos), en tanto qu::? e11resan en '! años la mayorra de muJeres --

que t.racajan; son mayores de 18 años, pertenecen a padres con escota -

rldad baJa dedicados a labor~s manuales. 

As1m1smo plant.ea que, la muJer perteneciente a ?os1c1ones altas dentro 

de la clase media, dispone de una mayor variedad de recursos sociales, 

para concret.ar sus asp1rac1ones personales, (relac1ont..s de parentesco-

e 1nTluyent1smo) 1ndepena1entemente de su pront.o esrt3o de la escola -

ridad medio superior (85). El cuadro a muest.ra (ver anexo t) la rela -

(651 Bart.olucc1, Jorge, '"Proceso c"'iucativo y promoción soci.al en ta -
U. H. A. Y..'" en t.os Uu1versit.ario::.;: la élJte Y la masa. P.ias. 53 ••· 
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ciOn a ni.vel general, 1nc1st.int.amente del sexo, ent.re ~l t.iempo em --

pleado por los alumnos en ecresar del c. c. H. en ta. U. H. A.M. y la ocu -

pación de los padres. 

AquY es import.ante señalar que la muestra est.udiada ~ue pequeña como -

se observa en los tot.ales, sin embarl!lo, es indicat.ivo en cuant.o a la -

relac1on d1rect.a ent.re el egreso de los alumnos y la escolaridad de -

los partres, en el caso de la ocupación con altos ingresos fué un 661. -

mientras que los hiJos de los padres con ocupación baja en ingresos -

~ué un 55.67. del t.ot.al de alumnos e•resados en 3 años. Asimism~ se --

destaca lo inverso del proceso en la d11ac16n del alumno para egresar

con padres de lngres.,s altos ·en un t.o"t.al de 17. 21. y los h1Jos de pa--

dres con ingresos baJos aument.a en 22.31.. Asimismo se det.ecta un segun 

do aspecto : el total de alumnos h1jos ~e la clase media es mayor a --

los de ias clases en los ext.remos Cuadro 3 e anexo 1). 

Donde observamos como el porcentaJe de egresados en el nivel económico 

medio es mayor al de los otros niveles, pues aún c~ando las ~spectat1-

·1as de ascenso social estar. asent.adas er: la aprop1ac1ón educativa, la

ctase medla cu~nt.a c~n mis recursos econó~icos que las clases más in -

fer1ores. En el caso de los est.ratos economicos ~s alt.os nQ se con -

cede tanto valor al sistema esc':)lar como medio de promocl.On social. 

Ahora bien, ¿como ln~tuye la escolar1dad de la ffiuJer al interior del -

s~no famlllar?, en cuant.o la muJer se apropia de c1ert~ nivel educati

vo ya sea a nivel técnico o pro~esional busca su 1n~erc1on al mundo 

laboral, er. la mayoría de tos casos, y su situación tami.lJar SU%re 
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c1erta variación, aunque relativa, en cuanto a au ~ct1tud personal qu~ 

puede lr desde un aumento en au actividad consumLsta, hasta el esbozo

de un 1n1c10 ~rtt1co de re~1ex1ón ante su s1tuac1on personal. En cuan 

to a la considerac1ón que de ella se hacen los mieJJ\bros de la familia, 

se ubica ~n una 4emanda explicita o lmplic1ta de un eJerc1c10 laboral

remunerado y reconocido como vál1d~. en tanto no afecte su *emene1dad

Y las espectativas desea~les de matrim~n~o y matern1dad, la aportac16n 

econbmica de la muJer al seno fam111ar le puede lle•ar a valer c1erto

reccnoc1m1ento como sujeto prop10 1 lo cual, sin embarco. no le e~centa 

de su cond1c1ón de suJeClón de sexo, a meno$ de en1rentar ruptura$ en

su entorno familiar y la asunc!On de su re3ponsabilidad como suJeto 

para 31, .. de enfrenta¡: el t·.i.esgo met.a:f!s.ico de .su propia l1bert.ad". 

Aslm1smo a mayor educ~ci~n :ormal se demanda de l~ muJer. un mayor 

caudal de r-ecursos para el rna.neJo d.el. hocar, la retencion del marido -

y la ed~cac~Qn de los h.1Jos. aai como un mayor cu1~~vo a ~u 1m&cen y • 

pre~en~ac16n, lo cual se estereo~ipa baj~ ruJ:>los de elegancla y feme ~ 

neic:tad. 



2.2 LA RELIGIOH Y SU INTERACCION EH EL PROCESO EDUCATIVO FEMENINO EN -
MEXICO. 

Dentro del aspecto ideológico. la re11~1ón 8uarda un papel pr1v11ea1a-

do como determinante en la vida de la muJer, en la mística :emen1na. 

La relieión y la familia guardan, en nuestro pa!s una 1nt.ens1dad d1a -

lóct.1ca¡ donde la primera act.ua como det.t!rm1nant.e en las ,relaciones f',!! 

millares, donde la imáeen de la muJer se asocia con la maternidad y La 

pureza como códigos metah.1Stórlcos, o como mala mujer de sexualidad 

desenfrenado. 

El hecho religioso es inherente a la hlst.oria del hombre en tanto re -

curso explicativo de su origen y f'in en el plano met.afis1co (66) y al-

igual que la hl!ltoria de éste, guarda un carácter d1a1ect1co a U•avés-

del proceso, de acuerdo a las condiciones soc10-econom1cas e h1st6r1co 

polit1cas que la llevan a ~xplicitarae o lmp~ic1tarse: pero siempre --

presente P.n la act1v1dad social. 

La r.el1¡1ón como concepc1ón exp11cat1va de la realidad humana forma 

parte de ese conJllnt.o de fenómenos que I lenan el ambiente cotidiano y-

la atmósfera comi.in de la v1aa humana, que con su regular1aad, 1nmedla-

tez y ev1rtenc1a penetra en la conciencia ~3 l~s ind1v1duos agentes ---

(86) "La· op1n1&n piensa mol.L; no ptensa traduce necesida<tes en conoc1 -
m1 .. ntos'" ttachelard. Ga:tt.On. Op. cit. pa¡. 16. 
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asunuendo un aspecto independiente y natural al cual Eos1k denomina --

como seudoconcrec1ón, {87) que es un claroscaro de verdad y ensaiio que 

mediatiza el ~enómeno de la existencia y or1aen del hombre, m~st.rando-

a aleo d1st.1nt.o de lo que es. La re11•16n nace y se desarrolla a tra-

Vés de la re'f1es1ón del hombre es, aunque inaenua, una forma de buscar 

el conoc1m1ento, Gramscl consJdera el quehacer re11a10~0 como una act! 

v1dad filosófica de ti~o espontánea una forma de ~1losofia popular que 

se considera en el quehacer cot.ldiano del hombre, es un elemento del -

sentido común dls8re•ado que no llesa a const.1tu1r un orden intelec --

t.ual como la f1losof'ta de tipo ~ormal que es la superación de la rel1-

ai6n a la que el mismo GramsC1 llama la filoso~Ia de la •inf'ancia de -

la humanidad que se renueva en cada infanc1a no metafór1ca• (63). 

E.\ita man1'fest.ao:1ón de 'fllO!;Ofia espont5.nea ezpt1ca en ciert.a medida el 

desarrollo ele la cultura a la vez que se transf'orma ella misma por ac-

c1ón de La secunda. Asi como man1f'estac1ón lnd1v1dua1 y co1ect1va 

produce una actividad práct1ca y vital llena de contenido ldcol6c1co, -

que en la ~ducaclón iemen1na 1nteractua a nivel ln~ormal exp1Ic1tamen-

(87) A esa es~era permanecen; 
-•Et mundo de los f6nomenos externos, que se desarroll.ut en I& -
super'ficJ.e d.e Los proceso:: realm~nte esenc1a1e~: 
- El 111\lndo del tra~1car y el man1pular. es dec1r, de la praxis -
fetichi=ada de los hombres que no coincide con la praxis cr1t.1ca
Y revoluc1o~ar1a de La hwnan1dad: 
- El mundo de las representaciones comunes, que son la proyecc1on 
de lo5 ~enómenos externos en la eonc1encia de los hombres, produ~ 
to de la práctica fet1ch1zada y ~orma. 1d~o1oa1ea de su mov1m1en -
to; 
- El mundo de los obJeto.s fiJados, que dan la impres16n lile aer
cond1c1ones naturales, y que son inme~13tament.e reconocidos como
resultado de la activida~ soclal de los hombres•. Eos1k, Earel, -
Op. C1 t. P~8· 27. 

(86) Illold., pác. t7. 
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te y aún a nivel %orma1 lmplic1tamente en mayor o menor arado, seaün-

la circunstanc1a h1stor1co-soc1a1. 

La conquista europea sobre el mundo precolombino traJo la lmpcs1c1ón -

d~ un nuevo estilo de v1da y concepción del mundo (89). dentro de este 

último el cr1st1an1smo como filosofía re11a1osa con una acen~uacion 

exacervada de 1nfer1orLdad femenina con respecto del hombre. 

Junto a la 1mtgen del H1Jo-crist.o como cabeza de la re11e1ón impuesta, 

una f1eura de muJer la Madre-Virgen de los Remed1os: símbolo de abne -

gac1ón y entreaa en la J?ü6ternidad, lmáSen materna que llega a adoptar-

caract.eristicas mexicanas int.eara.ndo dos tradiciones, la de los venc1-

dos y la de los venc~dores en la fl&ura de Guadalupe, fus1ón de la 

Virgen venerada por los españoles y Tonantzin, diosa náhuatl (90), 1 -

máaen morena que así dl8'Pl.%°1có el color de la raza hum.lllada y que 

hasta nuestros dias adquirió t.1ntes de.simbolo nac1ona1. Ahora bl~n. -

con la con_qu1sta y durante la colonJ.a la. educac1ón de la muJer t.a.nt.o -

indigena como española estuvo 8U1ada pur precept.os rel~g1osos. 

(89) "Un grupo social t.1ene su propia ~oncepc1on del mundo, aunque --
embrJ.onar1a, que se mar.1f1esta en 13 ~cc1on, y que, cuando irre
gul.J..r ·y ocas1ona1mente (es decir, cuando se mueve como un todo -
orgánico), por razones de sunus1on y subordlOdc1ón intelectual -
t.oma en préstamo w1a conce~c10n que no es la suya, una concep -
c 1ón de otro ~rupo soc1al, la .J.f.lrma de pa¡abr.a y cree seeu1rla, 
es porque ~a :::ague en "t..lemPo:i" normales•, es dec.ir, cuando la -
conduct.a no tl.s 111deper..diente y 3Ut5noma, s.ino pr~c1s.ament.e some
t.1da y subord..inada'". Gram.:::ci, Ant.onio. op. cit.., pag. 15. 

{90j Diferimos a este re:Specto con De la Maza cuando afirma que eJ -
barroco y el guadupall~mo son las únicas creac1ones ~utánt.icas -
del pueblo mex1cano pues creemos qui!' fueron adopc.1onrs •1e1·ivada$ 
~el arte y ta veneraclOn a una V1r~en espanola que por nece$J.da
d.es de id.ent1~icac1on prop.ia de un pueblo al que le fue arranca
da su ldentldad, buscaron re~ncont..i~arse en form."1.;::; .:irt..i:st.lcas .sa
turadas y una v1raen morena. 
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En la pr.lct.ica soc1al, la muJer tenia como opción el mat.r1monJ.o o la -

1anom1nla, seaún su est.ado conyueal de esposa o concU})1na, de muJer --

blanca o lndisena, en ambos casos se perdia como ser al estar baJo la-

tutela y voluntad del hombre y en el caso de la soltera del padre, a -

la %alta de este los parientes. Acaso otra opción era la vida conven-

tual, que en las clases sociales pudientes brindaba cierto margen de -

t.1empo y libertad para cu1t.1varse, ampliando sus escasos conoc1m1entos 

(91), otras llegaban en busca de 3e&ur1dad y protección a falta de pa-

dres o esposos, o como recurso para no acceder a matrJ.mon1os no desea-

dos o casas de manceberla. 

con la promu1aac16n de las leyes de re*orma. en 1857 la lnfluencla re-

11c1osa dent.ro de la .\•ida nacion.il pareció ser frenada (92), sin emba!: 

go, sólo lo fUé de una manera parcial, menos exptic1ta hasta el Por~1-

r1at'o, periodo durante el cual vuelven a convivir en armonía et Est.:t.d.o 

y la IBlC?:aa, la rel1g16n se entroniza como práctica dentro de las ---

(91) Como es $ab1do, sor Juana Inés de ta Cruz ingresó a la orden de -
las carmelita~ Descalzas tras sus i'rustados 1ntentós por !nKresar 
a la Real y Pont.1i'1c1a un1ver~1dad, para lo cual, incluso se ---
planteó dlsi'razarse de hombre, ante el rieor de las costumbres -
sociales que negaban a la muJer el derecho a la educación supe -
rior. Más tarde la abandona rm.1y enf'erma debido al extremo rieor
de la orden: insresa a la ccnRresas1ón J~ron1ma quienes le perm1 -
ten poseer una vasta blbl 1oteca y la satlsf'acc1ón a su cur1os1c:t.ad 
y erudJ.:t1ón lntelectual, lo cual no deJaba de atraerle severas -
crrt.1cas. en "La Respuesta a sor F1lot.ea de ta cruz" d.e contest.a
c1~n al Ob1spo de Puebla, en cuya polémica da cu~nta de los eseo-
1 tos que enfrenta por- su condlc16n de sexo, por la cual es pre ··
s1onada para enterrar su intelecto. 

(92) Intelectua1e~ como Justo sierra. posterior a él Gab1no Bar?"ed.a y
mJ.s tarde José vasconcelos, Lnt.entan enfocar racionalmente la e -
duc:t.c1ón. El pr1mero con ta fundación de la Escuela Hac1onal Pre·· 
parator1a; el segundo, con la Introducc1ón de la FJ.losoi'Ia Pos1 -
tlvlsta en Educación: y Va~coneelos con la propuesta de una edu -
caclón soc1~11sta. 
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buenas costumbres. Con la Revoluc1on Mexicana, la 1nfluenc1a re1ig10~ 

sa vuelve a ser ·cuestionada en la constitución de 1917 en aspectos que 

dero1an politicamente su válidez en el terreno educativo formal prin -

c1palmente en el periodo Cardenista, desde las aulas escolares se cue~ 

t1ona su fllosofia y su influencia en la vida del suJeto: el s1sma al

canza su cu1m1nac1ón en el per.í.odo de Plutarco Ellas Cal les con la 

Guerra cristera. 

En estos periodos la muJer vive entre dos fuerzas, por un lado conti -

nua arraigadas en ella profundamente la enseñanza familiar en el te -

rreno re11g1oso y aus pr~cticas, por el ot.ro, la pr~ctica social a la

que se había ido incorporando poco a poco mediante su actlVldad labo -

ral productiva y educativa, aunque a la cr1t1ca re11g1osa por parte -

del E.:ltado y directamente de sus hombres, s1mpat.1Z..1ntes de tales ideas 

la llevan a conciliar el dilema con una pr~ct1ca rel1g1osa callada, 

, ora por la fam1110\ y se s1lene1a ante los cuesl1onam1ento::ll. 

ou1zá las muJere:: que crllicaron reflexl.VL.mente su postura religiosa y 

la asumieron o abandonaron, fueron las f'undadoras de las nac1entes or-

1E:a.n1zaciones fem1nis.las, las colaboradora:J de los hermanos Flores Ha -

gón y despues s1mpat1zantes del Hader1smo, las mtsmas que a la muerte

de es~e. apoyaban el cterroca.m1ento de' tra1dor Huerta o las pr1meras -

maestras que (:i:>nf..>rmaron las mis1ones cultura:s con Cárdenas. 

Al~un3s mUJt~r~s emp1e:::.ln a. v1v1r con c1erta .:.nl.1.ependenc1a de los ctos -

mas cr1st1anos baJO un corte de 1ntele1.:tua11dad. eJemplo de ello es -

Frida Xhalo. La 1nfluenc1a ~Imlda del existenc1a11smo emp1eza a lle -

¡;5 



car a Mésico. lo cual ~e aun.a a un cierto aire no~tAl11co reminecente-

de las ideas que llevaron a Rusia a su proceso Revoluc1onar10 y a la -

Revolución Cu.bana. Para los años 60 1 s una nueva convu1s1Qn social --

cuestiona los doemas rel111osos en tanto conservadores y re~orzadores-

de una estructura polttlca momi~l.cada, conceptos como $eXUalidad, -

virll'1n1dad y práct1.ca re11e1osa docmtica son revoluc1onactos. teórica.--

mente por la JUvent.ud un.Lversitar:.a, pr1nc1palment.e el nipp1smo. t.ra-

e consi•o una nueva mística ex1stenc1a11st.a, las fem1n1stas se procla-

man dueñas de su cuerpo. Se 1n1c1a un sec~ar1smo de dlv~rsa Indole --

como respuesta. 

con la lleaada de lo~ 70 1 s, la pro11fe~ac16n de sectas re11e10:11.:is d~ -

1mportac1ón anl'losaJona. la e11ucación f'ormal d~ntro de una 6pt1ca de -

.sarrol lista que pretendió .ser modern1zador·a. Sin embarco, el cr1st.ia-

n1smo continuó 31endo elemento importante dentro de la cultura mez1ca-

na, la 1D1.1Jer es -educada en 61 desde la 1nf"anc1a dent.ro del seno "fam1 -

llar y a d1~erenc1a del hombre. lo lleva como ant.ecedente en su prác -

lica .social cot.tdiana, ya sea en una asunclbn propia o cost.umbr1sta, -

relaciona este aspecto con su conducta, ya sea 1mplic1ta o ezµlicJ.ta -

ment.e ( 931. 

(93) Es comon observar c6mo aún en la población a nivel de educacibn -
un1vers1t.ar1a, las 1enerac1ones de JOvene: concluyen su c1cio de-
1n1c1ac1ón pr0Tes1onal con una m1sa de ceneraclón, aür. cuan4o •u
di scurso a trav6s del proceso de ~orma.c16n s~a crI~lr-a o ~e•at.1•0 
a la re11,.i6n. 

56 



Esta educación re1ia1osa lleaa incluso a traspasar el aspecto ln~or --

mal, pese al facto const1tuc1ona1 (94), en el. hecho ex1st.en innumera -

bles co1ec1os creados, c~ord1nados r atendidos por las diferentes con-

sreaaciones re11a1osas que abarcan todo el sistema formal, en la farn1-

lla, la moral s1aue determJ.nada por el crist.ian1smo, aspect.os como la-

boda reliaJ.osa, el bautizo de los biJos, las misas de aniversario, •de 

difuntos•; los rezos, limosnas y mañdas son característicos en la Vida 

rami11ar. 

La reliCión como filosofia espont.Anea es propiedad del pueblo y a ella 

el individuo confía su desarrollo anímico, es apoyo moral y ps1co16ai-

co, dentro de la cultura se manJ.fJest.a en t.rad1c1ones populares como -

la "Semana santa", las festividades del dia de muert.os, la Navidad y -

el Año Huevo, el día de Reyes y el 12 d~ dlclembre: la gran T1esta 

auadalupana (95). 

Existe as1m1smo, una estrecha re1ac16n entre la 1nfluenc1a re11e1osa -

en la mujer y el Plant.ei1fll1entn de sus ~et.as como el matr1mon10 y la --

!11at.P.rn1dad; caracterlst1ca.: como el saC:""if1c10, la ternura y el serv1-

(94) El articulo 3o. Const.ituci.onal d1ce a la letra en su fracc.lón !o. 
earant.1zada. por el art.icnlo 24 de la libertad de creencias, •e1 -
cr1ter10 que orientar~ a dlcha educación se ma.nt.endr~ por comple
to ajeno a cu~lquier doctrina relia1osa y 1 basado en los resul -
t.ados del pro•reso cient.i%1co, luchara con-t.ra la i.anoranc1a y sus 
efect.os, las servidumbres, los fanatismos y 1-::»s preju1cios ( ... )" 
IV Las corporaclones rel1a1osas, les min.ist.ros d(. los cultos, las 
soci.edades pt'>r acciones, que exclusivas o predom1.nai1t.ement.e, rea
l.leen act.iv.1dades educat1.vas y l3S asoc1ac1ones o sociedades 11 -
gadas con la propa•anda de cualqUler credo re11c10~0. no tnter -
vendran en forma aleuna en plant.eles en que se imparta educ3c1ón
pr1mar1a, s~·=undaria y normal y la dest.1n.:ida a obreros y eampea1-
nos "Cons~it.ución POlit.i~a de los E~tados Unldos Hesicancs. 

(95) Todas ellas cor. profundas mani~est.ac1ones ~¡st.icas y fOlkl6r1ca$, 
mezcla de cr1st1an1smo y pag~n1smo; remi.necenc1a de la• flest.as -
sagradas de les pu~blos p~ecort.esianos. 
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c10 "al próJimo" son reforzados por el Cristianismo a1 cual a11rma el-

"eterno femenino• al ex1s1r isualmente la virtud y el recato de la mu-

Jer. Lueao entonces, no es casual que exista una mayor 1ncl1nación de 

la muJer Por las actividades laborales y educativas en el ~rea de Ser-

vicio soclal, mtentras que en el hombre la religión es v1v1da de una -

~orma un tanto super~1c1al, en la muJer lleaa a determinar su accionar 

social o 1nd.1vidua1 (96). 

En la Bibl 1a, los libros base del cr1st.1anismo se ensalza la maternt. -

dad y se le presenta llena de misterios que rebazan el necho mismo de-

la concepc1on como fenómeno b10ló81Co asombroso, proceso de germina --

ClOn. 

Ahora bten, la l'elig1Qn como fLlosof!a del sentido común no se aparta-

d.el aspeocto polit1co, antes bien, lleaa a crear p;:.rt.1dos políticos. La 

rel1&10n es realizada y concre~LZada por los nombres seres polit1cos-

activos o pasivos. 

Sin embargo, la d.1ferenc1acl.On fundament;i.1 ent.re la filosofía de la --

praxis y el cato11c1smo estriba en que, "mientras aquella mantlene un-

contacto dl.nam1co y t1ende a elevar cont1nuamen~e nuevos estratos de -

la masa a una vida cultural superior, el segundo tiende a mantener un-

un con~acto puramente mecan1co, una 1m1dad exter1or 1 basada espec1a1 -

(961 F'a.ct.ores como la menor ·~1otac16n a la Ley Const1tuclonal en la -
muJer, m1entras que existen tre~ reclusortos prevenl1vos masculi
no: en el D. F. y solo hay un~ para la poblac1ón %emenina, esto,
ade~s de deb~rse a polit1cas e~onóm1cas, se debe a una menor po
blación dellni:uent..e femenina en comparación con la masculina; o -
t.ro factor lo constituye la menor 1nfidel1dad conyugal en la mu -
Jer. 
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mente en la 11turg1a y ~n el culto rnAs llamativamente SU8estivo para -

las sranaes m3sas" (97). ~pero, existe un Tac~or su1 seneris del -

Cato11c1smo como Rel181ón: su naclmiento en una situación de opresión, 

el Pueblo de Israel sojuzgado por los Es1pcios, una adopción aunctue --

ta.mbién impos1ción en América por los conqu1stadores europeos, así sus 

posibilidades de llegar a una crtt1ca al interior de la misma es 1n~1-

n1tamente mayor que en otras reliliones nacidas de los Qrupos domlnan-

tes, R18 Veda o el Brahaman1smo por ejemplo, los cuales no lleAan a 

adquirir dimensiones de lnTraestructura (96). 

El cr1stian1smo as!, ha s1do essr1mido por el 1mper1a11smo hacia los -

patses de Lat1noamérica como "opio del pueblo", JUStl-f.1.caclón del sis-

tema explotador y ~ed~~ de cohesión moral, aqui los rl~os del culto 

son ln?lercntes al propósito¡ la doctr1na-1deológ1~a como estructura de 

res1anac1on pasiva, pac1enc1a derrotista, humildad aparente, "aquí la-

ment1ra llama bondad a la 1mpotenc1a, numlldad a la bajeza, obed1enc1a 

a la swn1s1ón forzada (ellos dicen que o~edecen a Dios). 

La cobardia, que está siempre a la puerta del d6bll, toma aquí un nQm-

bre muy sonoro, y se llama paclenc1a••, (99). 

Desde el RocKeíel ler RePOl"t, en \969, en el se plantea a.bJ.ertament.e la 

ayuda a los m111t.ares lat1noarner1~an~s, comO ~orma de aseaurar a las -

transna.c1onales n.orteamerlca.nas, se incrementa la pers~cuc16n de los -

revoluc1onarJ.os cri.st.la.nos, .Je l le&a al asesinato: el ObJ.:>po Ansel 11 -

t97) Gra.msc1. en D•.lsset. Enr1que. Re111uón, pa.;. 127 
(9Bl ~l terreno rel1111oso, al 1aua1 que el eauc3tivo formal, encuentra 

su contradJ.cclón dentro de su m13mo seno y 13 crrt1ca na.ce a su -
1n1.eri.or, et cual llega 3 rebazar y po~tular praxis más allá de -
la. utopia. 

t99) Niet'%cne en Dussel pd..:. 30. 
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de la RlOJa en Arsent1na, Antonio P~reida H1eto en Brasil. RaUl GallS 

aos en Panama. Carlos MüJica en Argent~na, Ivan Betancurt en Honduras; 

se detiene a diec1s1ete obispos en Rlobamtla y antes de los 6G's se ---

asesina a1 Obispo nicaraauense 1.nton10 ~e Vald1vieso. 

Sin emtiarso, en un segundo aspecto la relislón católica tom.~ en Amér1-

ca Latina un papel de crítica 1nzraestructural {100). 

Su 1mportanc1a como elemento ideo1ó11co supraestructural es de9cr1ta -

esquem.it1camente por Dussel como lo muestra el s1gu1ente gráZico: 

;.:~~:~~=::~=~~:~ __ ¡_:~~=:~e~~~~~=~~=~=:~==~=~~~-; 
' . ' . 
' ' ' : Infraestructura Economía : 

A ella se han re~erido revolucionarlos lat1noamer1canos como Fldel 

Castro:•cuando se busquen todas las sem111tudes se ver~ cómo es real -

mente posible la a11a..~za estratés1ca entre marx1st3s revo1uc1onar1os y 

cr1:st1anos revolucionarios•. e 101). 

Por último es necesar10 m~nclonar a 1a corriente de La Teo101Ia de la-

llberac10n, •sursid.;o de una prax1s h1st.orica", tlene sus oriaenes en -

los años 60's, part.e de tre!: teortas: el dcsarrolli:smo. la marsina11 -

~ad y la dependencia; se uh1ca finalmente en la ülil.ma (102). Dentro -

de ella la figura femen1na representada en Maria-Hadre se humaniza. ya 

no se cent.ra la atenclón tanto en su m1ster10 de la c~ncepcion Y en su 

ma.t.ernid.ad. v1r1en, si.no en la f"l.MU,..a revotuc1onar1a, reí'lex1va. Y crI -

(100) Cfr. Dussel Op. cl.t.. 
(101) Cast.ro en oussel. Op. Cl..t., pá1. ¿12 
(102) Cfr. Macc1se, camilo. La Tec1o¡Ia de la Llberac1a~. 
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tica, se presenta en una po~ición dlaléct1ca de muJer madre. Acaso cu

estionando Ja pasividad ~emen1na. 

BaJo esta nueva óp~1ca, cJ cr1st1an1smo popular Iatinoamer1eano ha vi

vido los procesos revo1uc1onar1os que convu1s1onan al continente: el -

triunfo de la Revolución nic~rasuense, el recrudec1m1ento de la repre

sión en el Salvador y Guatemala. Hov1m1entos como el black 'I'heology,

el feau.nismo y la lucha chicana se inte8ran a esta postura. 
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2. 3 LA ESCUELA, ¿ REPRESIOH O t.IBERACION PARA LA ffu.JER ? 

t.a ideoloeta como manera de ver al mundo se va conformando en el lnd1-

v~duo desde sus pr1meros anos de vida, en la familia se v1sua1i~an l3S 

primeras 1mi.genes. pero ex1st.e una lnst.ancia en la cua.l el nJ.tio e~ 1.n

corporado. y aquí rea~1rmará los rol~s sexu~l~s y soc1a1es ex1st.ent.es 

en su primer entorno social, la escuela. 

t.a escuela como proceso de educación predet.erminada. en s~ carácter -

"formal, influye asi en la formac1on social de la muJer, al t.rasmltl.l"le 

una ldeolosia sex1st.a qu~ al 1nt.eracc1~na.r con la etlu~aclóon informal 

van conformando las metas y asp1rac1one~ sociales de la po~1ac1on fe-

menina. Así., en el period.o durante el cual los 1nfant.es elaboran su -

repert.or10 d.e func1oñes y potenc1a1ldades, la e$cue!a desde el Jéll"din 

de niños. al 18Ual que la ~am111a es base para la eonf1rmac1on y ela·

borac16n de una pr1mera 11nasen del n1Do dentro de su ent.orno social. 

una de las funciones epeeí~1cas del sl3t.ema formal edu~at.1vo es la --~ 

formación de valores y act.lt.udes correspond1ent.es a l~s c~nd1c1one= 

nist.or1cas que perm1t.in la pos1~111dad de los 1nd1v1duos del cump11 

rru.en~o ~e lo~ roles asJ.1nados para ev1t.ar el mlnlmo de ccnfllct.os, ~a

rant1zanao la reproducc1on ~e es~os, as1, la escue13 eomo la 1nst.anc1a 

encar1t3.da de 1:>r1nda.r e'1UC.il.C10n al niño. en su primera etapa. el J.JJ.•1110 

de n1nos dond~ la "educadora" es presen~ada co~o la extensión d~ l~ 

1mA1en materna, debido a la idea •pedalhll~amente sexista" ~e que l~ 

muJ"r por su ":;ent.1do m.1.t.ernal innato" es 1 a 1'10nea para dar e1..:.u~3- -

clén y cuidados en los primeros años de v1da del 1nd1v1~uo. De e~~~ --



'fOl'ma, la '"educadora" t.ransmit.e med1ant.e Jue&os una visión de t.rabaJo 

y actividades sócl.ales por sexos: "Juegemos a la cas1t.a", '"Jusemos a -

t.rabaJar como papá y mamá (103}. 

En este momento escolar los niños se encuentran en una etapa de dife -

renc1ac1ón d~ roles, hecho que es muy común observar sonre todo a la -

educadora, quien re·fuerza la diferencl.ación , y aún cuando las niñas -

llegan a mostrar la misma capacl.dad ~e aares1v1dad de un niño, se le -

refrena. Y es aquI también donde la moral social ya determina el com--

portamiento de los infantes en cuant.o al seso, el censurar alauna ma--

nlfestaciones como cosas 1ndeb1das o desentenderse de preguntas acerca 

del t.ema. 

Al pa:tar el infante a .!a escuela elemental, se 1n1c1a el aprend1ZaJe -

de la palabra escrita que abre al n1ao nuevas pos1bl.11dades, las he--

rram1entas para lograr dicho fin: los libros, que en su contenido aua~ 

dan un imperecedero lusar en la memoria y recuerdo del ~nd1v1duo estas 

i~senes contenidas en el libro de texto, deben ser simples y reitera-

t.1vas: claras y precisas como requerimiento d1<1Act1co, en su ln1c1o --

sin llegar a la abstracción, estas un.a.senes pas.:in a ~ormar un estereo-

tipo para el niño. ASI resulta que el conoc1m1ento del alfaDeto en el 

niño se da con frases como: •E:ma ama a mama•, "mi mami mima a Memo" -

(104) acompañadar de la lmágen de una dulce ma~. "mi mamá me ama.", l.1. 

1m.l1en de la niujer como mad.r~ dulce y t.1erna que derrama amor, no im--

porta cuan lar1a y pesdda sea la caria de tra~a.Jo en el hoaar o fuer~ 

(103) Programad~ Educación Preescolar. libros 1,2 y 3, S.E:.P. 
(104) Hl llbro má@lco, P31 !2. 
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de 61 (105) y s1 blen la 1má1en mate~na en la cotid1ane1dad del n1ño -

es real. los roles maternos que se le pre:.ent.an al infante en los 11-

~ros de texto dan una 1in¿gen Renera11zada de las ocupac1ones ~emeninas 

muJe~-mad.re-amorosa y muJer-madr~-s1rv1enta: ·m~ amasa la ma.s3•(t06) 

mientras que la 1máaen paterna se preaenta con una var1edaa ~e aetivt-

~ades lat:iorales productivas fuera del noaar como 3e mue~tra en ~l cua-

dro "'· <anexo 11 que a-"laliza la iconoara'fia en los lU>ros de tez:to de-

primero, tercero y quinto 1rmdo de educación básica: las foloQrafias y 

ara.bados se nan consi.d.erado :ootire tas oraciones por su mayor impacto -

visual, se omitieron la.s 1má•enes donde aparecen a:rupos de personas, -

asI como las de los ejerc1c1os post-lección. El cal1fieat1vo homl>re 7-

rauJer se usa l•ua1mente para n1ño, niña. 

AsI tenemos que en cuanto a la act1v1da~ se presenta un número mayor -

1ma.1enes de hombre a exepción de M1 Libro ~•leo que contiene igual --

nümero de lmáCene: %emen1nas ~ masculinas, todas re~er1das ~n Jue•os 

1n'f'ant.lles. las 1ma11ene!J en aC"t.1tud pa~iva se mues•.ra..n altern.actas. ---

aunque en ::1 libro oflclal de primer qr;;.ao d.e lecturas la profusión •1e 

est.as aumenta. 

En lo que se re~1ere a comportami~ntos audaces, donde el infante o el-

adultO mue5t.ran actitudes de valentía, en ~ct.lt~~ d~ 1dea11smo o huma-

nismo; pre.:;:ent.es sobre t.orto en las leyenda: y cui?nton poput-a.re.s que 

por lo general pr~sent.an .lmllait:nes mascul .inas, a e.xeepc16n del 11bro 

¡ 105) su pap~l ele product.ora. y reproduet.orol no .:id.m.lten antí\li:OO.l.ir:"IO :sv
c1al. La •:\IJHJf"<'I no solo de-fs.ne Ja personal1dad d.e los pueLl::.:;;. -
::ino que "t.amh.lCn peri'l l 3 comport.am.t en t. os lnd.1'/l.dUale:: y ~or..:.alt•.:: 

i106\ Frases que internaii=an en el infa.l't.e una icásen corrt:l~"l"t.P.'"a. -
:nuJer-madre. madre-h.Oti'a!', qu'°" se cont1nuan en lO!: n11.re1e::. -:ie: ~-

ducaci6n ;ubs~cuer ... t.e. 



Oficial de so. 1rado que muestra a una doncella dls~razada de hombre

que ocupa el luea.r de su padre en el campo de ba:t.al la, y a la cual. f:! 

nalmente. el amor de un va112nte cal>allero la hace desistir de su em-

presa y re1resar al cast.1110 ~am111ar, dende al lleear se ocupará de

sus "1 a.bores 'femeninas•. 

Las 1másenes traviesas se muestran alternadas en anu>os sexos. aunque

escasas, sólo en el libro de primer gr~do oficial se muestra en mayor 

n~mero de 1conoarafias al respecto, predom1nando las de sexo mascu11no 

En los Jue1os con muñecas •propios de niñas• se presentan actitudes ~ 

ternales por parte de éstas. en Mi libro mA8iCo y el llbro o~ic1a1 de 

primer •rado; en contrapcs1c1on a Jos Jueaos rudos donde la im.i.1en del 

niño es la tiplca de •Jue1os ~e niño~·. a excepc1on ae una L~een de -

niña en 6sta actitud en M1 l~bro má81co,aunque el carActer rudo de la 

1cono•rafia es suavizado en el contenido de la lección ilustrada. 

En cuanto a las ur~cenes adultas, la emulación de 6stas por los 1n1'an

t~s se caracteriza por los rol~s en tai•eas propias de mamá-papá, niño

n1a~. resp~ct1va.mente y en las cuales las niñas cocinan, atienden a -

alcún miembro de la fam111a o teJen y bor.:tan, tarnbifn muestran act.1tu

des asist.enc1ales: en tanto la imá•en paterna es emulada por el niño

con actitudes 4e dom1n10. 

As1mJ.smo la~ Us.á•enes ho1arebas corresponden a una menor prcsent.a--

de imáaenes en dlcha ~ituación en el primer caso con re~pect.o al 3e---

1undo, y sbto en el ll~ro o~ic1a1 d~ tercer 1rado s~ da un numero 1--

•ual de casos, que además son los min1moc en el total de la situación

anal izada, en estas imAcenes la muJer es la parte acttva en cuanto a -
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la rea11zación de lal:lores noca?-eñas como: 1ulsar-. limpiar. atender a -

.los nlños y escuchas a.1 mar1do; en taru.o Aat.e d~sempeAa t.a..reas t.ales -

como: Ju1ar con los niños, pintar. arre11a.r detalles de la casa y ser 

recibido y atendido por el resto de la familia. 

En tanto ·1·as im&eenes de los pact.res fuera del nocar presentan al nem-

bre desempa.e.ando a~tlVidades económ1cas reconoc1das como: obrero, a --

1r1cul~or, empleado de 0~1c1na. en estos casos no se man1flestan act1-

v1dades de tipo profe31onal en el nombre. Klentra~ que la ma<tre se 

muestra realizando la~ compras, platicando con los vec1nos o desempe-

ñando actividades econbnu.cas no reconoc1das, como la venta de Art1cu-

los, pr1nc1pa1mente alimentos preparados. Las 1m1.cenes del padre fuer~ 

del noear superan in~1n1tame-nte a las de la madre. caso extremo es el 

libro of1c1a1 de prl~~r erado que t.am:&:116n incluye 1macenea ~e niños 

*uera del nocu-, en Kl libro tn1.11co se da una 1cua1dad de s1tuacc1ones 

3unque la 1cono•ra*Ia a est.e respect.o es escasa. 

En el caso del desempefto de tarea• de tipo pro~eslonal sólo aparece -

una maestra en el testo de qulnt.o •rade. lmA.•en que rea%1rma la exten

::.1ón de la labor femen111a. 

Los totales muestran un mayor n~mero de 1rn&•enes masculinas comparat1-

·vament.e a la~ 1mA1enes femeninas, sólo 1aua! n-umero de casos en Ml li

bro 1116.•lco. En C'ua.nt.o a la 1ma.cen de la fam.1.11a 1ntecrada. la. lcono-

araf"l.a l'epresent.& 1m&•enes 'ie fam111as, aeneralment.e, de la. clase m~-

dla. aunque los libros de test.o o-t1c1a1es toun?:ii6n muestran cuadro~ •1t? 

la ~am111a rural. Generalment.e las ~•cenas ~amJ.llares son fes~ivas 

de de•c•nso, s1n emllar10, t.amb1en mar-can roles sexuate-s: la maare pre-
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parando un pastel o teJ1endo, la nlña en brazos del padre o Juaando --· 

con muñecas. 

AsI, la presenc1a de la muJer en los libros de t.exto muestran act1tu~-

des t.radlclonales encuadradas en el marco hogareño, mlent.ras que la· --

figura masculina aparece activa fuera del hogar o dentro de éste sien-

do atendido por ta esposa-madre, la cual aparece investida d.e bondad:-

y t.ernura, dispuesta al serv1c10 de ta familia, ant.1tes1s de la lmáaen 

masculina: auda:, valiente y atrevido como lo des~rlbe el conten1do de 

las lecciones. Las narraciones de lectura muestran taualmente de muJe-

res-niñas que al real1zar tareas de la muJer adulta refuerzan el 

"et.erno femenino", 11 Queta y cuca están cocinando cala?:iaza.s" (107), que 

tamb1en se hace presenLe como factor descriptivo o visual, espectal --

mente en Hl libro Hág1~0. el cual rtesde la portada misma muestra una-

niña rubia, y, en el contenido de sus lecciones resalla la belleza y -

coquet.eria como ~lemenlo:! femeninos, sumados a un aspecto medroso. 

{106). Las "fot.ocrafias de los nil'ios en lo~ 1.1.bros oficiales, sobre t.o-

do en lo~ de primer grado, muestran en cambio, 1mA1enes caracterlst.i-

caa de la ra."::::a nacicnal. 

Ieualment.e conceptos meta~I~tcos pasan a formar aparte de las lecclo--

nes: "PLpa no tenla ni padre ni madre pero no ~ue si~mpre asI. Hubo -

un tiempo ~n ~l q'.le Pipa t.enia un padre al que queria. mucho. Tamb1én, -

naturalmente, habla tenido ura madre que murio cuando Pipa era muy 

cn1qu1ta. Ahora la n1ña pensaba que su madre estaba a11á arriba, en w-. 

1u1ar del cielo. Por eso pipa miraba ~acla arriba de cuando en cuando 

l107) L.1bro:s: dt" E~p3.i\ol. Tercer 1rado, pá.lf, 191 
(106) r::fr, Mi l ... tiro m.illco. 
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par-a saludill" a su mactre• (109), conceptos que aluden a precep~os re1i-

11osos Y a una in~~nu!dad •caracteristica %emen1na•. Ahora ~1én, en su 

aran mayoria. las lecc1o~e~ ql:e con~orman lo~ textos 'ºn frac~entos de 

obras de escr1tores y literatos. as1 como transcr1pc1ones d~ obras --

poé~lcas de los ausmos, asi. en los ~estos 0*1cia1es encon~r'U\os ~rae-

mentas de Anto1ne de Saint Exupery, Lope de Ve•a. Fray eernard1no de -

Sahacan, Nicol~s Gulllón, Ju.Ana ~e lbarborcu, JuAn Jos6 Arreola. Ja1rue 

Torres Bodet. Juan Ramoo J1m6nez, A8UStín Ta.Aes, c...rlos Pe111cer, 

Gabriel~ Mistral, Jos• G?rost12a, Alejandro Casona, Pablo Heruda, 

Federico Gareia Lorca, Leopoldo Lucones. Hetzahualcoyotl (traducc1on -

nes), Rab1ndranath Tacore, L~on ~olsto1 y RUben Dario, entre otros. 

Peque6os ~racmentos de car•cter sencillo, que en la maycri~ de los 

casos abordan temas deser1pt1vos en ~or:na tr1v1al que perm1t~n una ~•

c11 aa1nu1ac1ón en la es~ructura co•nocitiva del l~fante, pero qu~ 

taml:>16n mueatran deterau.n1smo~ en las una.1encs de sus relatos, deter-

m.inismas de t1po hlstór1co-soc1a1 que al 1n*lu1r ~n la concepeion 1n--

div1dua1 del autor, •º lleva a re1\eJar en su a~ra los conceptos mora

les e lmi.cene~ ~oc1a1es de ~u contexto 50C1on1stor1co que marcan su --

producción po6t1ca-11teraria y en el caso de la intJJ•r refleJan el 

"eterno ~emen1no". 

t1ua1men~e encontramos en el contenido de los tex~os el ~eJo de de-

lerm1n1smos en cuanto a condu:tas femen1no-mascu11no PD expresiv1~d -

emo~1v1dad, la relac1on pasivld3d-fernene1dad y aet1vidad-v1r~l1dad ~s 

ostensible en la lconocrafia de bellas Jovenc~tas dn ac~ltud ~cn~=c---

1~09) ~re de ~ex~o. Español So. ~radu, P•~· 37 
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plat1va. •propiamente ~emenina•. En cuanto a la relac1bn pareJa, l~ -

muJer aparece dependient.e del hom?>re, lletiando incluso a al sacrificio 

y 01v1do personal, a su renuncia de suJet.o por amor . 

.uiora bien, tomando en cuenta lo que los libros de texto mencionan y_-

no perdiendo de vista que son de uso ob1iaator10 en todo el pals{tlO), 

con excepción de Mi ll.bro mágico, que s1n embarso, ta!l'~ién se na •ene-

raliZado su uso como apoyo didáctico para el aprend1zaJe de la lecto--

escritura, cientos y cientos de nidos en todas las escuelas del pais 

1ntroyectan. via libros de texto, 1m.iaenes y contenidos que clasi~ican 

y espec1f1can las relaciones lal>orales y educativas sobre la d1v1sion 

de sexos y clases sociales, pues en su contenido se patentiza 11ua1--

mente la estructura vertical del poder económico; se diferencia al rey 

{poder absoluto), al rico.comerciante o al poderoso ranchero del arte-

sano, campesino, burócrata y obrero: baJo una 16glcd de poseedor-d~s--

poseido. Las ninas se reproducen una y otra vez en el sueño-fustra --

ción de la linda y blanca Ana Mar!a, er. la trigueña carmel1~a. en la -

ninfa c11t1a o acaso dn la princesa Karsarita, Rtan bonita Har1ar1ta,-

t.an l>oni ta como tü"'. 

Los niños en los valien~es principes, en el soñador Gabriel o en los -

apuestos rancneros, poseedores de riquezas y pod~r. pelean~o por e1 --
amor de las pr1ncesas extraordinariamente bellas y dulces, enfrentando 

::.ituac.i.ones pel 1grosas, siendo servidos por las muJere.: y ni J•emot.s.---

mente coc1nando. Imágenes al~Jadas de la cot.1.diane1o:.1.ad del ini'ante de-

( 110) Con reserva::; su uso 3.l interior de los co1ea:1os de tipo pr1 -
vado, en las .~~les se maneJan textos ela~orados ~orla !nst1tu
cion con fine~ exprofeso par~ el c~nsumo e iaeoloc~zac16n de lo~ 
h!Jos de 1 a burcuesia. 
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p1e1 morena y padres cnn baJos recursos económicos y esc~sa educación. 

i~senes que se van inte1rando a la mente infantll como ideales de vi-

da y de tos cua1es se desprenden los comportam1entos soc1almente d~ --

mandados. 

Ast a trav6s de Ja escuela como lnstanc1a educat1va y soc1a11za~ora se 

ase~u.ra, al menos en los pr1meros n1velea de escolaridad una cobes1ón 

mtn1ma en cuanto a lntecrac16n de los educandos en una fUslón de meta~ 

sobre las cuales soñar, to consciente e 1nconsc1~nte crea al niAo una-

real1dad.extraAa a la suya, que reafirmA loa rotes autor1dad y poder -

confirmados por otras 1nstanc1as educativas de tipo tnformal. que -

entran en contrad1cción con tas condiciones obJativa~ vividas por el -

infante en cuanto a carencias afectivas y económicas que éste vive dia 

a dla, y a. las cuales los dtacursos como: •1a for.nac.lón del nombre•, -

•Jos valores universales", •el esp1r1tu patr1ót1co•, y la •auperac1ñn-

!nd1v1dua1• 1cnoran como elementos cotld1anos del educando. 

As1m1smo. la es..:uela o-frece un conJunto ·"te conocun.lent.os aenerales de-

catesorias 10&1cas, cuant.ii'1ca~1es. ora~1zadoa r repet.1Dles en áreas-

como : espaaol ( l l !. ) , matem1.t1ca:1, c1enc1a• naturales. c.1enc1as soc1a-

l•s (112) que llevan .1mplic1t.os valores soc1a1ea, morale:;, re11c1osos, 

pollt.lcos y !t.icos; conoc1m.1entoa valora~1vos que det.erminan comporta-

(1lt) Que ea la lenaua de dnm1nac16n y que ~laque a las len¡uas d~ los 
dollllnados. En el caso de la educac16n secundarta se agre~~ un -
nuevo elemento, la enseAanza del ldlom.a 1.n11tli6s, aunque dl.ch.;• --
ldloma no sea aprendido realmen~e por lus alumno=. el ttcsarrollo 
del proceso de su enseñan:;::a d.esp1ert.a en el estut11a.nt.e un;J .!dm.!
rac.ibn por el •amerl.C3.1l way of" l.1Ve" q-..ie cont11c.iona tas a::p1ra -
cienes y 1us~os del educando. 

(112) La h.islor1a of.ic1al de Mex1co mue~tra una const.rucc1ón ahl$tor1-
camente catalogada dt: per$onaJes en c.Umens1ones ae bueno::-malo!O. 
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m1entos individuales en la sociedad de acuerdo a la clase soc1a1 y se-

xo. 

Ahora blen, hasta el momento se ha analizado el papel de la escuela --

como aparato de poder 1deológlco, de disciplina normall:ado~a y de ---

de~crim1nación social y sexual, a pesar de •su unáeen 1deo1óa1ca den -

tro de la ideo1og1a pequeño burguesa (que), aparen~a ser un canal de -

democratización, un canal .;te 1aua11tar1.smo y de movilidad social, (:f)-

( ... ) por lo contrario, es un aparato de poder, de represión 1deoló8i-

ca y de disciplina nor~alizadora; por otro lado, este ~parato no sólo-

reprime z· normal1-;:a 1deológicamente, sino que tamb1En dlscrlmina so --

c1almente" (t13J y aunque el consumo social de la escuela se da como -

un hecho innegable, di~ho consumo es diferenciado seaún la clase y ---

grupo social de perten~n~ia, ~actores que acentúan su ca.r~cter selec -

tivo a medida que aumenta el grado de escolaridad, •1os que ingre$an a 

la enseñanza media ~uper1or constituyen un •rupo de Jóvenes muy selec-

clonados por las etapa~ anteriore$ del sistema educativo, sobre lodo -

durante los primeros años de la escuela pr1mar1a" (11l.i-), Los adole --

scentes arroJados del sistema educa~1vo formal. muJeres en eran n~mero 

llegan a conformar, en algunos casos, sUbculturas de la m3r8in111.dad -

~ontestar1a al sistema social y educativo; una Ge estas m:tnl~estacl.o -

nes son las bandas JUVeni1es (115). 

beroes-v111anos. La muJ~r es con~lcion.ida en su aparl.clón ~n el 
proceso J.11stór1co a l.i sombre del varon: Leona Vlcarl.o, Josefa -
Ort.1z de Domin1ue:. Mar1ar1ta Maza ~e JuJ.rez. etc. 

(\13) Charles, Mercedes. op. cit. p~e. 45 
< 114) sart.olucc1, Jorae, op. c1t.., pás. 6C 
(t15J Cfr. Valenzuela., ..Jos6 M. •sarrios y bandas•. El Cot.1.diano No. 1 



Teóricos como Al t.husser, B-or-d.1eu y P:ssseron, Baude 1 ot. y Est.al>let anal! 

zan el papel de la escuela como aparato represivo del Estado en su ---

forma 1deolóe1ca, i:omo Aparatos Ideolóc1cos del Estado (AIE). ~ln em -

barso. es prec1so reconocer que representa una instanc1a con pos1~i11-

dades de al>r1r puerta a la reflexión de carActer librador en tantc la-

he1emonia no se da corn~ un fenómeno co1ect.ivo total. El mismo car~cter 

select.1vo educativo llcaa a present~r c1ert.a opos1c1on ne ta escueta -

Al resto de los AIE en determina~os momentos h1atór1cos coyunturales -

{ 1 te), adem&s en su 1nter1or mismo existen tuc?Jas por· los difer•entes -

proyecto.:: ldeolóCl.cos que en el la suJ:>1,.acen. estas mis1ru1.s divercenc1as-

resulta..~ en crit1ca$ y proyectos a1teruat1vos p;s.ra ella misma. 

•.1t. cond1c1on de que no su;>onaa.mos que- educactores y e..tuca.nd.os t.ra.nsm:i -

ten 1nte1ectua11nente tan s61o el Ambl~o de la ldeoJosia dom1nante ( o-

sea, a cond1c16n de que renunciemos a c~ns1derar ~~e- la ld~oJogia ~u -

bre todo al campo de la tdeotoaiaJ. descUbr1remo~ ~~e todas aquellas -

teorias pedaeo11cas que ne exrresan lo~ vinculos r~a!e= ent.re los nom-

bre~. nl •~ total1daa de e~toa v1ncu1~s. ni sus ordenes 1deolbs1co3, 

en el Ámblt.~ educativo; es decir las rl!'lac1ones educa~1vas) l!'nfrenta a 

una pedaaoaia critlca que ha tenido un mayor o meno~ desarrollo en d1-

'ferentes m"'ment.os de 13. lucha deo clases (, .. ) la eon ..... Hci6n de> J.as .!. --

deolo~Ias dom1nante3 es la existencia d~ otras ide-010,ras a las cuales 

-:tom1nar .. • {117). 

(116) En el períod.c. cáraenJ.sta entran en contra..:1cc1ones la 'fam ... !J.a :r
!3 rel1g1ún <::c.ln el a.pdrato educat.J.vo a rdi'! d~l p1ant.eam.le1Jto -
de !a coeducac16n, ieualment.e :1ucec.1e en el r!rioi!o presi<Jenc.:.a! 
de E:...:never!"'ia Al vái-ez, con el proy~ct.o de ed.ucac,¡t.n st:.rua! eJ. -
los J.1~ros de texto gra~u.ltc. 



De esta ~orma al interior mismo de la escuela se •est.an dl~erentes 

formas de resistencia permanentes o cr1s1s coyunturales (118). 

De esta forma.•ta escuela en un lu•ar de lucnas 1deoló81Cas q,.¡e se ve

r1f1can como pr~ct.1ca cotidiana de contradicclón presente en todo pro-

ceso social. luchas que tienen sus particularidades, su espe~if1c1dad-

prop1a y dimensiones m-ilt1ples"(119) donde intervienen tos suJetos ln-

mersos en el proceso y la muJer como elemento del crupo escolar, •ta -

manera concreta como el 1nd1v1duo Viva su propia realidad, •enera fl -

auras a lo larao del proceso hecem6n1co• (120), por 10 tanto la escue-

la adquiere dimensiones liberadoras y no sólo represivas a partir de -

una dupl .lCJ.dad: un aspect.o social y otro personal que est.iamati zan el-

claroscuro del carácter represivo escorar o su ant.1t..ss1s. 

Ahora bien, la escuela en· sus niveles bksicos y mea10 se car~cter1zan-

por su autor1tar1smo, verticalidad y uniformidad en el proceso de ----

transmislbn de lo~ vat~res sociales y morales t.ransm1t.1dos al ln~ant.e-

y adolescente quienes lo rec1~en con c¡ert.a pas1v1~ad. pues tanto su -

estructura psiqu1ca-emoc1o~al como f11ivlOg1ca se encuentran en un ---

proceso de f"ormac16n, con cierto caráct.e1 .. de 1nmac.1urez que aunado a. --

una pobreza te6rica no tes posib111tan a es~os educandos una cr1t.ic~ 

(ll7) Pui.iaros, Adr1ana. Soclolo3ia d·:!' la edueac1ón. pAc. 283. 
(116) Los conflictos estudiantiles se desarrollan desde el Amblto de -

una cr1s1s en el sistema soc1a1 1 pero tamD1én se dan a partir de 
la~ contradicclones entre los contenidos anacrou1cos Ge la ense
ñanza y las ex1aencias de la soc.iedad ~n desarr~llo, ca~os tris
temente conoctdos son los movimlent.os estud1ant.1les de 1968 y --
1972 en nuestro pais, el uno ~~n 1~p11cac1ones de un sistema so
cial decaden~e. s1n cred1~1lidad social y el se•und~ más e3pe~x
!1camente demandante de aspectos estud1ar.t1les. 

(ll9l Amadeo Vascon1, Tomas. "Notas sobre Foulcault y !a m.icrofis1ca -
del poder~ ~n Cuadernos polittcos. Ho. 27 · 

(120} Charles, Mercedes. Op. cit., pá8. 49. 



opos1c16n a los adulto~ educadores (paa.res o maestros) ni por la raz6r 

ni por la fueria. Es a nivel medio superior donde el estudiante em --

pieza a poner en entred1cno ios valores estal:>lecldos lle1ando 4 re~e -

larse contra la moral social, su or1an1zaclón va1orat1va adqutere cie~ 

ta es~ructuración acorde o contrar1a a la conducta soc1a1 demandada --

con cierto 1rado de conc1enc1a y autonomta o tdent1f1cac1ón a los valQ 

res del ~rada cultural y clase social. 

Y es en el medio educativo un1vers1tar10 que el cstud1an~e puede nac~r 

uso concreto y crttico del espacio que puede repre~entar la escuela --

como pos1b1l1dad liberadora aprovecnando lo= espacios y posibilidades-

de lucnas ldeol611cas (t2t). 

Por otro lado, el proceso por el cual la muJer se inserta en el medio-

educativo ~ormal y se mantiene dentro de 6ste, de~erm1nado por ~acto -

res como el ambiente i'am.111a.r, la re11c1on y los medios de comunica --

clón maslva que a su vez son condicionados por los aspecto& polI~1cos. 

culturales, económicos y social~s que en su conjunto a.bren o cierran -

el comp~s de oportunidades a la educación femenina. 

Asimismo, actualmente se na •er.era11zado la discusión sobre el 

aspecto mas1f1eado de la educación ~ormal superior, se dice que la 

U.H.A.M. •es cada vez mAs el rostro ~e la muJer•. Pero Sl bien es 

verdad que el sistema escolar na tenldo un desarrollo cuan~1t.ativo 

ev1dente, como lo muest.ra e~ cuadro 5, (anexo t l este proc'9so de exPa!.1 

s1ón ~lene su orl.8en en los factores hiStbr1cos-soc1ales del pal~. 

(lii?1l Cir. c1roux, Henry A. •Teorias de la reproduccion y la :-esls"t.c:-. 
C·l& en la nueva soc101oa:1a de la educac1on: un an.i.l1:.1s crU.ic-r 
K1tneo. 



sin embargo, a pesar de la expansión del sistema educativo, ~ste no ha 

perdido su car~cter selectivo. Por otro lado, la misma expansión del-

sistema educativo lleva al simple discurso de expasión cuantitativa --

del sector en la noción común de un aumento en el nümero po~lacional -

nacional global desde el cual, arsumentando el eficlent1smo pedaeo11Co 

se critica la "democratización" al acceso escolar. 

Sln embargo, dicha manlfestac1on no se d16 como un fenQmeno espontáneo 

tampoco como resultado mec~n1co del aumento en las clfras de poblacion 

ni mucho menos cono una mera 1ntens.tonal1dad por parte del Est.ado como 

proceso democrátlco. "La década de los setenta, entonces puede ser ca-

racterlzada por un periodo d~ translclón durante el cual aquella rela

clón histórica entre suJetos sociales, escuela-Estado empieza a eXJ>e ~ 

rimentar desp1azamien~os importantes a raíz de lac presiones potrticas 

f1nanc1eras y flsicas que acompañaron a la maslflcac1on• ( 122J, fenó -

meno dentro del cual la población femenina ha ido aumentando como lo -

muestra el cuad.r·o 6 (anexo 1) que nos permite observar el crec1m1ento-

de la matricula femenina y su correlat1v1dad con respecto de la mascu-

l tna. 

Los datos de c~t.e respecto nos muestran que de 1960 a 1984 se ha ldo -

incrementando la poblacion femen1na fTlatricula en Ja U. H. A.M., aunque -

( 1221 Kent. Sern.'.l. op. cit., P.1.8. 42:. "El rumbo eenera.l est.á determina
do p~r cu3tro orientac1ones bAsicas: el impulso SO$ten.ldo at --
crcc1m1en:.o d.el .;1.s:t.em.i.: la centraJizac16n l1e l."\:: re-1ac1on~:: e -
con6m1cas y po1It1ca~ de las ins~1tuc1ones en el sob1erno fede -
ral y no c..:tn los aiobiern..:t~ locales, la apl1ca.c16n de una polit.J.-

. ca inductiva para la modernl.Z:lclOn de su org¡1n1:::a.c10n actnun1s -
t1~at.1va y a.ca.dém1ca; }- el estabiec1m1ent.o de mecan1smos de con -
trol y negociac1bn para. regular los conflictos oen los centros de 
eiiseii.an:;:a'". Fuentes Hol1nar, Ola.e. '"Las Cp..:tca.s de la Un1versi -
d~d Mexicana• en Cuadernos PoliticosNo. 36 páQ. 52. 
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au 1n~er1or1dad cu&ntitativa frente ~ la po~lac1ón mascu11na s1aue --

siendo notoria; en 1950, la cant1aad de hcmbre3 se qu1ntupJ1caba ~ren

te a la de muJeres. para 1970, ex1atta poco m&s de un terc~o 4e pobJa

c16r. masculina frente a la femenina, 7, pa..-a 1980 esta d1~erencla ---

aumentó manteniéndose en w1a tlUPlictdad de hombres frente a las muJe -

res¡ en ~ólo cuatro ar.os mis, la dlferenc1a descend1ó. quedandc en un

terc10 rnl.s d~ hombres frente al total de muJeres, aunque en ~eneral el 

crec1m1ento de la matrrcula tamb1en descendiO notablemente. 

AsI, la escuela muestra una amD1valenc1a como 1nstanc1a represiva y --

1 iberadora de la muJer, en tanto es transmisora de la cultura dominan

te y la JDOral ~ocia!. Pero tamb1~n po•1b111ta la ir.corporación de Ja

muJer a la pr~ctlca soc1al 7 económica en forma activa que en atcunos

casos lleca a una praxis po1rt1co-soc1a1 revo1uc1onar1a lleaando a -

apropiarse de su ser como de •ser ~n sí• a ·s~r para sí•, emprendiendo 

la tnlsqueda de su l1beractón y Ul>1cación como suJeto 3oe1a1, en~ren -

tanto el ries•o de su liberta~. 
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2. '6. LOS MEDIOS DE COMUNICACION. MASI'/A Y SU INFLUENCIA EN LA E:DUCACIOH.
DE: LA MUJER. 

Pentro de los aparatos de heeemonia i~eológica de la sociedad contem -

pori.nea, los medio:: de c..:imunicacl.ón juegan un papel importante como --

parte de la sup~restructura social, el desarrollo de d1ehas instanc1as 

en nuestro pais se dA entre 1907 y 1920 con la lleeada del televisor -

en blanco y nei'ro, la rad10 de amplJ.t.ud modulada cnn una baJa cobertu-

ra radio~ónica y un baJo consumo t.e1evis1vo del auditorio, entre t920-

y t950 aparece la T.V. en colo~. aumenta la cobertura rad1ofusora y en 

eeneral el tiempo de exposic16n a estos medio$ se promueva la d1%us1ón 

de ln%ormac16n a casi todos los medios sociales, las t.ecnolosias de --

1nformación entran en estrecha coord1nac1ón con las 1nctust.r1as nac10 -

nales elat>or~ndose, asJ.ml.smo, una nueva 1dent.1dad del Estado, basada -

en los proyectos de &e.remo111zae.i6n y ma.Jlfl.cac.ión cultural d~ la. po --

blaci.6n. 

A part.1.r de 1950 a 1985 se l leea a cal:>levi.sJ.ón, :sat.él it.es (123). v1 

deodiscos, t.elet.ext.os, computadoras. la .radlo y la telev1s1ón con e 

norme cobertura nac1onal y gran ra1tÍni' de audiencia, r~pldo fluJo de-

comunicac1ón y prosramac1ón. Se ~a un~ yuxt.apo~l.CJ.ón cultural que 11-

br·a el proye-.::t.o mult.inac.ional y el proyecto nac1ona1, a través de los-

meo:S.1os de comun1cac.:.ón < 12~) que al car:zan una 1nse1~c1ón c.rcánica .so 

c!a.l aún má:: proí"unda que las lograd.as por la iglesia, la escuela y 

(123) En nuestro país a part.1r de t98~ se cuenta eon el satéll.t.e "Ho -
relos." Lo cual hi'.l permit.ldo que la telecoinun.icaclón haya deJado 
11~ ctepencter en p:ll~te del satélite HiiTELSAC, d~ Estados unidos. 

fl2~) Cfr. Este1nov Hadr1d, Jav1er MLas t~cnolo&la~ de ~nformacJ.On Y -
la confección del E.stado Ampll~do ~Rev1st.a ~~ Ko G 
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ta ~am111a como ~parat.os de he•emonia por su alto 1rado de penetracion 

1deol.óll.~a, su Cont.act.o permanent.e con el audi.t.or10 r la saturación 

const.ant.e que alcanzan sobre los campos de conc1enc1a de la mayoria ~e 

los 11rupos sociales• ( 125 J. 

Los medios de eomun1cac1ón cont.riDuyen por lo tanto a: 

l.- Llevar al indi.viduo una 1nterna11zac1ón de los valores y normas --

qu.e fu.ndament.an 7 posi.b111t.an la producc16n y reproducción del si.st.ema 

y el C.aml'lto c:tel mismo. 

2. - La conservación y tr:insausi.ón de las t.rad1ui.ones, cu1t.ura, Tormas-

or•an~zat.1vas r operativas como elementos de cohes1ón, equ111br10 y --

continuidad social. 

3.- La 1ncorporaciñn de las nueva~ ceneractones a la so~iedad, v~a a -

similación de los valores predominantes soc1a1mente. 

4 •. - La 1nt.earación y coneslón de la población alrredddor de un prt>1ra

ma de 1dent.tdad nacional. 

5. - La re1ula.r1:aci.ón tdeoló&ica de los conflictos para preservar la -

heaemonI:s. soc1a1. 

6, - La elevación de la población a w1 nlvel de :!ducacl.bn t.6entca, cul

tural y moral que c~rrespon4a a las necesidades ~el sistema e 1n~eré -

ses de la fracc1ón h~1em6n1ca.. 

7.- La mQVll~zac!ón colect.1va de la sociedad en función a las necesi -

dades e~unóm~ca3, politlcas y culturales que extaen cada co!/'Ufltura so

ciat'. 

8. - La cre3c16n y ~on~olldacibn del con~orm1smo seneral, como modo ae 

(12!il lb.id, páw. 5 
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refuer:o de la leg1tim1dad y del coneenso en favor del Estado. y de la 

aceptación de la hegemonía de ciertas fracciones y clase~ sobre otras. 

9, - Contribuc1ón a la emereenc1a y mantenim1ento de un prototipo de --

personalidad básica (126). características de extrema sut11eza peda -

góg1ca. 

Su lnflueneia se extiende a toda la población nidos, Jóvenes, adultos, 

ancianos; hombres y muJeres; sus contenidos también determinan una ---

:forma educativa permanente y en el caso de la población "femenina de --

term1na ~amblén un contenido ideológico-educativo. 

Ahora bien, hemos nablado de los medios masivos de comun1cac1ón en ge-

neral, sin embargo, para abordar el problema de la educación femenina-

en dichas lnstan~1as e~ preciso def1nir cuáles son Jos medios que por-

su uso cotmin dentro de~ con~~-merado femenino dete~minan el tipo de --

educación que las muJeres reciben de dichos medios. 

Asl tenemos a la radio, la televisión y las revistas como Jos elemen -

t.os de mayor consumo dent.ro 'de la poblaciñn Temenina l!n cuanto a los -

medios de c~mun1cac16n, los cuales inciden en la conformacibn ldeoló -

g1ca de la miuer de acuerdo a las cara.ct.erist.iC3S que ~u.l.rda carta lns-

)~_-..... tancl.a. 

, ·-.."-< ... 1. - La ra.d10: cuando se creyó que la rad10 serta desplazada por la t.e--,. 
\ev1:i1ón, se OlVi•:1aron de las ca.racteríst.1cas que la. conforman Y la 

s1cuen manteniendo como elem~nlo de comunica•:ión de primer orden en el 

!\mllit.o :social y famil1ar: Ja inmediatez para informar el suceso, i..i 

simultaneidad qu~ 13. P'ermit.e abarcar un a:ran auditor10 en un m1smo ---

{12.6} Und. pag. 6-7. 
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t1eQ?Fo; el baJo cos~o per cAp1.~a co~parada con o~ros DM!"dios; la amplia 

conertura 8eosrA%1ca, por su capacidad de ~nda rad.1al que la hacen en-

ocas1ones el ün1co medio de comun1cac1on: las condl.c1ones de QCceso, -

cUbr~ Público anal%abet.a, no hay necesidad de que el aud1tor10 se ----

t.raslade y ta unisensor1alidad., que perm..lt.e al rad1oesc1.icno:. "acompa --

ña.t•se• de ella al reali.zar ot.ras actividades (127). 

Pent.ro de la radio existen estaciones que se reconocen como educa~ivas 

( 1ae) o cul t.ural es. 

s1n eml:)a.rco. estos tipos de &ct.1v1dad en ta radio es mtn1.m.a en nuestro 

paLa, pues la mayorta de las estaciones transm1:oras ut111~an la con -

ces16n est.at.al (129) de modo comercial y no como formadora de op1n1ón, 

crit.ica, 1•norando de est.3 manera lo estipulado por la ley. 

En cuanto a la est.ruct.urac1bn de las radionovelas, est.as t.ienen mayor-

impacto ent.r·e las muJeres, dentro de ellas un mensa.Je exp1:.c1t.o: los -

comerc!ales, y un mensaJe 1mplic1t.o que son los conten1dos que est.e --

(127) Rodl"I•uez L .• haria Leor.or •La ra~lo Educativa• en Revista~ 
~ No. 6 

(126) De más de 6'50 ..-stac1ones de ra.:01.o ex1stent.e:it, sblo 'lO son cultu
rales. El Gobierno opera 6 emisora~ y sólo dos de ell~s son edu
cativas: Radio M6xico, que tran~m1te ~n onda corta y Rad10 Edu -
cac1ón, perteneciente desde 192~ al 3ect.or educat.1vo ~epresenta
do ta van1uard1a en este tipo de raaiod1fcs1ó~ con una plural1 -
dad 1.deológica, Otras e:;tac1on~s de ~ste tipo son: Radio Unl -
versidad de M6x1co, Radio universidad de Veracruz, Radio Pueblo
de Un1vers1dad Autónoma de G~~rrero y Radio Ayuntamiento Pueblo
de Juchltán, Oaxaco. 

(129) !1~s de 50:1. de las estac1on~~ rad.1o*ón1cas y telev.1.s1·1a.:: están -
controladas por Sólo 5 empresas enc.u:iezadas por TELEVISA, empre
sa cuya a11anza con el 1aiperlal.l..!!mo yanqu1 e:s ['ler ~odos conoe1da. 
Además que, debl.do a la ley de 1969, la e~as1ón de paQo d~ im -
puestos en efectivo por aquellas, ocasionan ftue el Est~do JeJ~ -
de pcrcll>J.r importantes inQresos que oien podrian ser ut.11.i.zados 
en ~ene~1c10 de obras sociales. 
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tipo de pro1ramaci6n transmite, los cuales se podrian sintetizar en lo 

a) Presentación de un anhelo que se ha necho socialmente necesario ---

(VlaJes. ex1to amoroso o económico, prest1110, ascenso social, ~t.c.) 

~> La exper1enc1a demuestra que este anhelo 

cJ Finalmente, demue~tra que se obtiene las metas des~adas en forma 

clara. Esta meta par~ee ser como un ideal al que debe aspirar el -

pú])lJ.co oyente, t.e1ev1dente o lector, (pues la estructura es la misma-

en el mensaJe, el mjtodo varia sesün el medio de coml!l11caci6n) (130). 

Ahora b1en, mientras los mensaJes come-rc1a1es se presentan en una sola 

unidad de tiempo, el conte~ldo 1ntenc1onal ~vidente, aunque no -

exento de otro ml.s profun~o y suJ>l1mlnal, la promoción del articulo --

que pretende despertar una reacción de consume en el auditorio; en la-

racuonovela, el mensaJe desp11esa un tiempo rr.As lararo, incluso div1 -

dldo en capitulos que por s1 solos no contienen el mensaje completo, -

aunque cada una de ellos lleva pequeño: mensaJes cnmb1nados ~n forma -

compleja, ~u ~1nalidad exp!Ic1ta es •en~retener", quedando el conten1-

do 1deo1oc1co ~1sfr37.ado sut.11men~e. 

Asr. en la medida que la muJ~r clasemed!e~a. campesina o prolet.ar1a --

(t3t) adquiere hábitos de consumo, falsas neces!dadc!s; es educada por-

la radio, lo mismo cuando eso:ucha a M1chael Jack::;on, Yurl o Chl.co Che-

o una radionovela. 

(130> au1roz, Teresa y Larra1n, BÁr~ara. "Los med1os de comuntcdcion -
d.e masas en Cl'lsta R.ica y su relac.lón con la explotact.ón de la mu 
Jer" en La muJer y la Cultura. Anto1011Ia. pás. 4~ -

(t3t) Los sectcres más expuestos a la ra~10 y e~~e tipo de tran~1s10-
nes. 
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2.- La telev1s1ón: sin duda, dentro de la amplia sama de 1nstanc1as --

que componen la comunicaciCn de masas, la telev1s1ón ocupa un tu•a.r -

destacad~ en ~l &m.btto soc~al y %amJ.11ar en tanto es formadora de con-

'ductas (t32J de hábitos consumistas, falsas neces1dade~ en un proceso-

de aculturaciCn, 3oc1a11zae16n e información por ~us caractertsticas -

de conJu~ac16n en 111\.!igen y sonido, inmediatez de información, su pene-

trac16n en una heteroaeneidad de auditorio en un m1$mo tte~po, aqu! el 

costo per cApita se incrementa en comparación de ta rad10, pero es in-

'fer1or a. otl"as instancias como el cine y Pl teatro, a.J 1cua1 que el --

primero cumple una basta cobertura geograf1ca aunqu~ menor que la ~r1-

mera, pero en este caso, su programación est& diferenciada po~ las ---

clases sociales. "'Ta.-1 dlferen~1ación 1mpl1ca dtscrim1nac1on, ya que -

para entender determinados mensajes se requiere d~ un c6di•o previo. -

( .•. ) el caso de Operas, c~nclertos o teatros transmitido por telev: -

stón, 10 cual podrla 1nterpretarne como eJemplo de "democrat1zac.1ón" -

de Jas formas de "alta cultura", pero qu~ resulta ser una *orma dls --

cr1m1nator1a para aquell~s personas que no poseen el c6d1•o nece~ario-

para poder entenderlas y •ozarla~. El P\'.iblico, a pesar de contar con -

·la pos1b111~ad de e1es1r proarama3 de Indole cultural, si no pos~e la-

~ft32) E..~ e:te aspecto Ja psicoJ08Ia conductlst.a es aprovechada en su -
m.\xlmo srado por lo::: r~ubl 1cist.a3, los cual es hacen abuso de re -
~Jnados rr.6t.od"=ls de "'se.iucc1ón su..bltminal"' para .t..ncorporar a l.J. -
111\i.een y lenauaJc de ~us comerciales los deseos l!b.tdinales, --
fanlasias Y frusta~ion~s sexuaJes del !ndiVlduo ~n Torm~ 1nversJ 
Cde triunfo, obtenc1011 t1e metas y cúmulo de anhelos !!:Uper1ores .J. 
!:US pos!b11.1dades soc.1oeconóm1cas) por medio deJ consumo fet1 -
chlzado de productos de tipo superfluo. 
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preparac16n necesaria para su compren51ón, terminará por aPa•ar el te-

1·ev1sor, o stmpl"emente por cambiar de canal para exponerse a programas '· 

que respondan a su capacidad cultural• (133). 

En nuestro pais. al i~ual de lo que ocurre con la radio, más del SOF. --

de los canales telev1:s1vos se encuentran en manos de la 1n1c1at1va ---· 

pr1vada y cuya n1ayoria detenta TELEVISA ( 134) en cuyos canales de 

transm1s1ones •a pesar de que comience y cierre sus emJ.s1ones con el ..: 

Himno Nacional, no deJa de transmitir proarama5 comerciales, telenove-

las maralón1cas (135} y series norteamericanas de entreten1m1ento s1m-

plOn" ( 136), pro&ramac1ón en la cual la 1ntenc1ón comercial se dá lm -

plic1ta en los contenidos de dichos programas y 3e hace explictta en -

un desfile interminable de mensaJes que buscan vender productos de to~ 

( 133) Charles, Herr.edes. Op. clt.., Pá.Q' • .ll5 
{134) Empres3.s cuyo podet• de manlpula.lón rebasa el .&.mb.llo ideológlco -

vI.s televis1on y pUbll.cac1unes (can~les 2. 4, 5, 7 y 8): entre -
al1unas puhllcaclones tlene a Tele~uia, asr como revista$ tnf'an
llles, para la pobJacl.ón masculina, para el público adolescente
y naT.uralment.e para su mayor público, pot.enc1a1 tanto de lect.o -
ras como ~e tel~viden~es: las muJeres. D1cna empresa tamb16n -
inlerv1ene en la industria del dlsco. del ci.ne, teatro y aún de
la propia producción ~ndustrial. vra asoc1ac16n con al1unas ins
tancias r~r.onociaas 1ndustr1aJmente. 

(135) cuyos conten.ldos se encargan de llevar ~1 extremo la enaJenac1ón 
femenina, 1~¿"for::an110 l a:s metas de maternidad-mat.r1mon10 como -
real 1Z.l.<::1 ón :'em!!nlna, afirmando y clas1fJ..cando v1r-tudes y carac
terlstic.'1.S tales como: bnndad, o'lbneaac1on, sacr1f1c10 y servicio 
Ide~l1Zan la s1tuac1ón v1venc1al de la pareja a la belleza fis1-
ca, la~ cara.cteristtcas polares mascul1no-femen1no, la s1t.uac1.ón 
e~on6m1ca y·u1:11cac1ón social. Proceso que conforma una "cultura 
de ~vas1on ofrec1da para sustraer a la m~Jer de su responsab111-
dad h1st6rlco-soc1a1 y sus problemas etlcopolitlcos•. 
3ra::msci, Antonio. Educae1on. escuela r pedali'oj'Ia. p.t.e. 190. 

(136) Polo H~rrera Guadalu"Pe. "Problemas actuales de la r.omun1ca.c1on -
en· cód1 r:~. pJ.s. t 6. 
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ta Indole que van desde una eaJa de ~~r111os o ch1c1es hasta un auto -

m6vil último modelo o una ca=a (137) adornando rt1chos mensaJes por las 

•estrellas del espectácu1~· que la misma e~presa crea e impone como --

•valore$ Juveniles•, tal vez alg~na •ff1s~. Méx1co" 1 un •rostro del He-

raldo• o la •señorita Dorian Grey• (138). 

Por su parte, 1nstanc1~~s de cort~ estatal como el canal 13 ha inten -

tado de alcün modo apo:tar !a cultura (139) •pero ya sea por sus cons -

tant.es cambios en la c::t1recc1ón, o a su f'ndeudam1entc extremo o por que 

no locra aleJars~ del morie1o co~erc1al, no ha cumplJ.do con su cometido 

cut t:u.raJ • ( 140). El canal 11. propiedad del r. i:-. N. e.st.i má.$ encamina-

do a la acción cultu..-al, sin embarco. no na lo€rado aup~rar su público 

ma.s all~ de un minJ.mo de telespectadores de tipo intetec~ual p~r lo --

que •hasta hoy las formas en que se na maneJado la cuest1on cultural, -

a61o ha provocado que a este t.érnuno se le considere s1nón1mo de abu -

rr1m1ent.o• (!41). 

(137) •La: muJeres compran cosas para ~u casa porqce ta casa es la ü -
nlca p~ueba que existen c ••• ) nada de lo que cualqu1Pra de noso
tras compra se neces1 tarla sJ fl~e.semos l Jbres. RJ. la comida que
nas dan envenenada, nJ los vestldos que nos ldenttfican por cla
se, sexo y anerac1on, n1 Jas casa:i ~n las que nos Pncare.!lan•. -
James, se1ma. op. c1t. p6c. 56-57. 

(!38) La 1n'fluenc1a de la t.elev1s16n rehasa en mucho una mera 1'unción
cte entret.en1m1ento al Jmponer modelos de conducta a Ja po.blaeión 
caut1va de su pantalla, crea mitos alrededor de sus ~1aura~ eJe-
8.idc;s, las cua.les pasan a ~er u!"il.te.s para el 1nd1v1duo común. -
Est.e fenOmeno se acentúa en la población Juvenil a. la c\,al le -
crean ldol~s exprofeso. 

(139) •E1 contenido cultural que con.slderamo.s nuestro, ref"ert!nt.e a 13.s 
cul tu.ras popular-es, J.nd.Iaenas y urbanas, mny poca .import.a.nc1a -
alcanza en el campo cte los me~ios. y seria un~ q~Jmera Jmac1na~
que estos abrieran sus puert.a:: "'\ la par1.l.c:ipacion de- J.ncHtienas, -
artesano~. grupos eultu~3Jes, obr~ros, escritores. c1entif1co~ y 
toda p~rsona ~ue no aoz3 de una ll.b~rtad real de ~xpres1on• Polo 
Herrera. Op. e1t. PA•· !8 

( 140) U>J.dem. 
(141> Il>idem. 



Ahora· l>1en, la acc1.ón de los consurc1os que detectan los med1os de co-

municac1ón se d1vers1f1c6 a f1nes de la década de los 7o•s al dom1n10-

de la producc1on cultural y educativa: se conJuaaron fabr1cac1ón de --

armamento pesado y de proaramas de t.e1ev1s1ón (142), se da la fusión -

entre prop1et.arios de diferentes medios de comun1caclón baje la nece -

~idad de la industria aeroespac1a1 y electrón1ca de volcar en el tele-

espectador la tecnologia de la ¡uerra electron1ca como consecuencia de 

la desatada carrera e~pac1a1. La telev1s1on mexicana reafirma sus ---

vínculos con las empresas tr3Jlsnac1onales y 3e busca de lleno una----

tranaculturac16n de la identidad nacional, via medios de comun1cación. 

Por lo que a la 1nfluenc1a d~ la telev1s16n concierne en la educactbn-

de la población femenina, esta crea modelos y af1rm¿ nutos en cuanto -

al cont.en1do de su pro•ramación total dentro ae su aspe et.o comercial, -

ya que como bemos v1sto, la capt.acíón d.e públ .ico hacia los canal e.: que 

presen't.an alternat1vas culturales es obst~cu11zada por diversos facto-

res •. asr la muJer en el marco d.e la producción tele,~1.:ava e:: doblemen-

te ut1lizada: como suJet.o ?Ot.encial de oonsumo tant.o a n1vel lndiVl --

dual ( 143) con10 de consumo fam111ar y cr.mo obJet.o de promoción comer-

c1a1 aesde el cual se le comerc1a1iza como s~mbolo sexual y fet.lchl -

zado sexualmente, aqur la muJer aparece promovt~ndc desde un c\ll>o de -

ca.Ido d.e pollo en el marco ._,e una cocina que :11 no refleJa elet]'anc1a, -

por lo menos confort, 8UlZando para un fam.111ar que b~ce feliz al ---

(1qa) Cfr. Mat.t.elart., Armano. La Cultura como empresa mullinacion~b 
(1~3) Aunque ~sto resulta am!.J11uo ya que la muJer es educada para ves

tirse, maquillarse y •arrealarse• ~ara el hombre, para conqu1s -
t.arlo y retenerlo. 
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ofrecerles la sopa con el producto anunciado, hasta un hotel de cinco 

estrellas en una playa ~xclus1va, pasando naturalmente por los cosmél~ 

cos ~indispensables Para toda muJer femenina", hasta los vinos o di 

versas marcas de cigarros, en fin, la f1euera femenina, ?D:Ls bien el 

cuerpo :femenino es objeto de comerc1a11zac16n mediante velada o abl.er

ta eXhlb1c1on, una ldeologia que postula la pos1clón de at.rlbutos fI -

sicos como s1n6n1mo de triunfo soc1a1, hecho p~tern1zado en los •con -

cursos ese belleza". 

Los mitos sociales femeninos tamb16n son manl~n1dos y refo~zados por -

la telev1s1ón comercial, el dia de la madre, ul111zando como est.rate -

•Ia comercial; en el mito la muJer como persona queda anulada, se r~-

salta la flgura dP. la ma<1re Joven, de plel blanca, alta, bien vesl1da; 

de pos1c1ón social acomodada. ImA1en que poc~ a nada tiene que ver -

con la madre comün mexicana, tamb16n las niñas pued~n Juaar con m1n1 -

vajillas y toda una serJ.e de reproducción en m1n1at.nra de cas1t.as y -

casotas con sus respectivos mueb1ec1tos, equipos en miniatura para ma

qulllaJe, Joyas que se convierten en perfumes, bebés chl l lones, et.e. -

AsI, ellas cont1n~an aprendiendo. aun en las •carlcaluras• donde los -

roles femen1nos tambi6n estAn marcados. 

3. - Las revistas ~eruentnas: por lo CT'Ue respecta a 6ste sénero lncluye

desde novel3s de amor, fotonovelas, libros, ~dlc1ones espec1a1e~ de -

~el le:a, cocina o,decorac10~; como todos Jos otros medios de comun1ca

c1ón, 6.st.as t:imblén refleJan la historia de aependenc1a, se encuentr•1-

_11·•'1.do a Jos 1nt.er6ses lmperJ.al1sta~. el material del que- :ie a11men --
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t.an proviene de Est.ados Unidos, controlados por un reducido mlmero de· 

poseedores, extr~nJeros o nacionales asociados a t.ransnacionales. 

Las industrias ed1t.or1a1es, para su sobrevivencia. deben intearar5e al · 

dominio de la tecnoloQia que perinit.e la producción a aran escala; asI, 

las pequeñas compañias no pueden resist.ir mucno tiempo con equipo ob -

soleto que propicia altos costos de producción. 

Las revistas se definen por los inter6ses de sus prop1etar1os los cua

les las lleva a no ser apoliticas o t.an banales como se pretende ha 

cer creer cuando se les califica da "medios de ent.ret.enim1ent.o•. 

Las editoriales que monopo11zan la dlstribuc1on de revistas femen1nas

en nuestro país son: Publicaciones cont.lnent.al, Interm~x y Mex-Amerls. 

Al8unos de tos ct1rect9res de estas revistas con refugiados cubanos ra

dicados en H1am1, el 1.1ai..er1a.1 que componen las re•ristas .l.nalizadas: -

Claudia, Kena, Buennogar, Cosm~pol1t.án, Vanidades, Tú y Barbie es 1m -

po~t.ado casi en su totalidad de E~tados Unido~. salvo los art.Icu1os -

sobre el a~pecto turtsitco ~odos los de~s se les cambia el titulo --

or1g1nal en in~lés y se transcribe su coh~en1do al español. 

Los temas comunes a estas revistas son: 

a) Belleza: considerada aeneralmente en una piel blanca, cut1s terso, 

.conocedora de marcas de CO$mét1cos y "trucos" de belleza la cual e$ -

considerada como m.lxima cualidad femenina y para conseau1r1a se aeon • 

seJa el consumo. 

b) La moda: como elemento estructural de este tipo de revistas es ele

mento de 1m1tac.l6n que ;e sustenta en la •vanidad femenina'", fctlch.l -
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zado el acto de vestir en marcas y modelos enfoca~as y determinadas -

por una clase social: $Ust1tuyendose la re~lexion critlca por la moda

modernidad 1nc1uso para ir a l~ Un1versidad. 

e) Cocina: el necho de cocinar es re~leJado en las revistas como de -

term1nant& en la VJ.da de toda mu ter, ta cocina su Iuear ld~.::.l, medio -

para atrapar al hombrt!. 

d) Decc.racl.On: para ted.os los gustos, aunque no para todos los presu -

puestoa pero tam?>1ón aquI se puede encontrar "el a.mbJ.ente 1deal para -

la Joven que estud1a.•. 

Las mansiones de los •famosos•, la cos!.f.tcaclón en las relaciones d.e -

conv1venc1a numana. 

e) Medicina: presentada a n1vel cot1d1ano ~aJo el rvpaJe de Múltlmos -

avances", dletas, ciruela Plistlca, en~remezclando y vulgarizando ~ la 

c1enc1a. 

f') Psicoloaia y test: ta psl.co1ocra reducida a la :ampt1c1dad, el uso

de ésta para manipular a la a~nte: principalmente a los nomtires e hi -

Jo~. 

g) Ast.rologia y hoi:•c!scopos: swnaaa.s a los ell!mentos enaJenant.~s y pe -

queños mlt.os que aleJan a la muJer de su realidad y la ev.tt.an er.i:f:-en -

t.ar desicione~ propias; se~uridad dada a t.rav6s de una pr~determ1na -

c.i6n por dest1no y suerte que maneJan la v.ida !úd1v.i~ual y aun las re

laciones famlltares y sociales. 

hl Cultura: c~mo ot.ro pretexto de ~onswno, nota3 trl.Vlales, no 5e tra

ta de adqu.tr1r conoc1m1ento 'lUe lleve a la re-flex1on, mas b.l~n son re

cetas para parecer culta. 
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lJ Turismo: mAs consumo como pretexto p~3 que la revista determine --

que de~e usar la muJer y como "verse bien~, vta adqu1s1ción de produc-

toa diversos. El turismo como consumo preestai>lec1do, un1ón de lo real 

e imaainario: las vacaciones del "Jet. Set• y los paseos sencillos de -

la •aente• coman, se 3centúa la relación obJeto-persona~ pla~teandose-

una democracia en absur~o. si usted 110 tiene con que ir ... cono2ca por 

fotoara:f'Ias. 

J) El mundo del espectAcu10: otra sección baJo la linea reaJidad-1ma -

•1nac1ón que muestra a los "triunfadores• del mundo •democrAt1~0· de -

la libre competencia. 

k) cuentos y novelas: como c~lnunaclón 4e Ja fantasía, la macia del a-

mor. No existen anta•on1smos sociales. 

JJ Cartas de Jas lectoras: aqu.I la revista expJic1ta como cura mo -

ral y esp1rrt.ua1 de las lectoras que acuden a ella.· 

Ab.ora b1en, l quienes leen estAs revistas?: pr1nc1pala.~nte la bur,ue -

sra, que se ve refleJa~a en sus.p&c1na~ y a través de ellas ~e ofrece-

como modele a lnut.ar por le clase med1a, pr1nc1palmente, vra eonsuau3-

mo. 

As!, la muJer del sector pequeno burtrués es convertida en mercancra, -

el cuerpo femenino es doJ:>1emente enaJenado el v.ende~se a. la pUbl1cidad 

al nusmo t.1~mpo que consume los productos que anuncia (145}. 

La muJer de los sectores medios, que combina la casa c~n el tral:>aJo 

(145) •En la sociedad eap1ta11sta la~ m~rcaneías se·presentan a los -
l!ombres como al co .iJeno a su trab3J\), en 1 a publ 1.c1c.tad lo• ol:> -
Jetos se personif1.can y los hombre~ s~ vuelven eosa4~. Garcr~. -
Ca.rola, ~ta~ Femeninas, pa~. 41. 



y/o su proceso de educación formal, aspira al modelo de v1da que pre -

sentan las revistas donde la muJer de sus páginas no experimenta pro -

blemas cotidla..~os¡ es asocial e 1nc1uso an1stór1ca, sus metas son: el-

hocar, la belleza y lo sentimental. La 6pt1ca de la clase dominante --

universalizada apolitica e 1nd1v1dua1mente. 

Y aün cuando se acepta la part1c1pac1on de la muJer en el tral)aJo o ta 

Universidad, su pr1nc1pa1 desempeño es como ama de casa-espo~a-madre -

baJo el s1ano de •chica cosmos• u otro s1ocan. 

Se recrea e1 mito del óx1to, del ascenso •rac1as al sistema . 

Ahora bien, existe otro tipo de •revistas femeninas•, destinadas a un-

piiblico de escaso poder adquis1t1vo y baJa escolar1Cad, son las foto -

novelas, la pre:nsa seudoamorosa que se di"ferencia de las primeras por-

su trivialidad y vulMaridad, y que, constituyen un tndlce del aspecto-

se1reaat1vo que impera dentro de los medios ~e comunicac1ón de mas~s -

y, ·en particular, dentro dt los que se d1ri8'en hacia P1lblicos e.specI -

ficos ya que las pr1n1eras estan re8l.das por "crlterl.os de modernidad" 

(146): brlllantez e 1n•enioa1dad, ademS.s de variedad. 

La fotosrafia de van•uardia, el color, el luJo y la publicidad rebus -

cada. AsI, mientras laa revistas femen1nas nacionales o importadas,--

reclutan 3U clien~ela en loa estratos superiores, las fotonovelas se -

reservan a un p.íblico popular: los estratos medios y baJos, los cuales 

(146) Matlelart. la define e,.,mo la. re::t.r1cci.6n a.1 con::i:umo de :forma.::, -
elaboradas e impuestas por el emisor que determ1na la cultura --
Y el proceso d.e desarrollo de la. sociedad. d.epenc!1ente (, .. > ...... -
1nscr1ta en una superestructura trascedentallsta que crea, a 
través del Ambtto ae la moderntdad. asp1rac1ones que se d1r1een
hae1a un modelo de d~~arrollo econouuco supeditado a tas exlaen
cias din.A.micas de la economia central. KattP.lart, Hichele op. -
cit. p&,;. 47. 
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prolon1an esle contacto obses1vo con el material radio~ón1co-telenove

las. 

La -fotonovela encierra al lect.or en .i.ml:>ilo del amor, to reduce a la ·~~ 

es~era sentimenlaloide y pasional aunado a un sensacionalismo que sub

yuga al individuo y to narcotiza en su reflex16n crítica obJet1va. b&

jo la coartada de entretener, se cP.n..t.ra en una moral social que man -

t.1ene el orden existente. 

AsI, la i~sen y el texto ~otonovelesco presentan la dualidad social -

existente, como aleo nat.uralment.e dado: barrio alt.o-per1fer1a. mans1ti·n: 

res1denc1a-vecindad hacinamiento, club Jard1nes-c1nturones de miseria, 

e~pac10-promi~cu1dad, luz aire-1nsallll>ridad, opulencia-pobreza, urba -

nizac1ón-medio rural, ~odern!smo-atraso; ~6rminos que se 11ean a esta

dos emoc1ona1es "la so:e~ad y el silencio de ese b~rrlo pobre". Los -

stmbotos de st.atu~ tienen relación con bienes suntuario=: automov11, -

piscina, el bar: el est.110 de v1da es caracterist1co de la clase so -

c1al, la J.lt.a l>urguesia con sus muJeres de mundo o sus Jóvenes inocen

tes educadas en colee1os de monJas, nunca aparecen con una cocina de-

fondo a dlft!'renc1a de líl muJer de clase .1n"fer1<Jr s1empre rodeada de -

utenc1 l 1os aombst.lcos. En euan'to al trabaJo, en este aspecto también· 

se presenta lol d.u.alldild soc1a.1 en cuanlo a tos persona.Jes: est.udiant.e

ol:>rero. patrón, Jefe-empleado, auto'r1dad :suJeciOn, t.rab3.JO de of'J.c.lna..; 

lrabaJo fls1co; nacen los es~ereot.1pos en los cuales la Yotonovela se· 

declara a favor del opr1m1do el cual puede explayar queJas e incluso -

violencias pero que termina pactando con el sistema Opresor mediante -
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la bondad de un se8undo personaJe y ttn sent.J.m1ent.o; el amor. 

En la ~otonovela ~~ plantea siempre la m!.s:na u·rac1onalJdad: el casa -

mient.o o la reconc11iac1ón de los ext.remo:: sociales, el amo1"' es el 

aesquite del pobre quien por ~st.a vía al~anza a ~u par~Ja del ot.ro ex

tremo socl.al, 1aua1 solución alcanzan la rebeldia Juven.11 o la emanc1-

pac1ón femenina preser.t.ada con ropaJes com1co-s1mp1ones. 

El comport.am1ento de la muJer en 13 relación amorosa está determinada

por el respeto a su femeneidad. acato a la aut.or.idad mascu11na y es e

lemento pasivo en el r1t~~l ~e conqu.ista (o al menos debe :inair ser -

lo), dentro del nücleo fam111ar su actitud t.amb.lén es de recato y de -

dicacLón a sus hombres, s1 ez1sten metas educativas, estas van encami

nadas al serv1c10 de los o~ros. ASi, la fotonovela traduce a ~u aud1-

tor10 una cultura ~emen1na plaeada de •valores• determinados ~or la -

sum1s~ón al ord~n social y sexual establecido y al acatamiento de va -

lores morales reafirmados en las otras secciones de la fotonovela ccmo 

el consultor10 sentimental y ta sección de horóscopos. 

En suma, los conten1aos de las •rev1st.a~ ~emenlnas•, influyen en el -

acc.ionar de la muJer en aeneral, pues aunque en di~erentes modal1dades 

al 1cual quP. los otroa medios de comun1cacl~n <rad10 o telev1s16n, se-

1ún el caso) Ilesa a los d1%erentes estratos socioeconómicos : a la -

burauesia, pero también al proletar1ado, pasando naturalmente, por la

clase media. La muJer un1vers1tar1a tambLén es 1n~lutnc1adó por estos 

medios d.e comunicación; la.s modas, lo •sex1'", •10 01ctua1•, tarnt>1én en

cuentra su escaparate en las aulas escolares y rebaza el ámblto de -

apariencia fISJ.ca, la actitud pastva-rec~pt.iva que la 11\UJt:r 1uard& en-



el aula respecto a la aprop1ac1ón del conocimiento Laml)1én tiene que -

ver con una •1tn1.aen ~emenlna", el ~aJo nivel de cue~t.1onamient.o ~rente 

a los contenidos de aprend1zaJd; el arado de introyeccibn de la lmáQen 

de pro~esor-autor1dad, escuela-1nst.1tuc1ón se patenLiza mas profunda -

mente en la muJer comv alumno o docente que en el hombre en 1cua1es -

roles. 

Los med~os de comun1cac1ón masiva ir.fluyen en la fortnac~ón pro1eslonal 

de la mujer a todos los niveles ~e su cot.1d1ane1dad: en la relacion -

con sus i1ua1es, donde el espiritu de competencia en cuanto a cualida

des flsicas y locros materiales se refiere p;:isa.ndo, incluso a un nivel 

secundario la apropiación re11ex1va del conoc1m1ent.o, nccno marcado en 

mayor o menor erado se1ün el área de conoe1miento •e1ea1d~~• la rela -

ción con su pareJa y la al:>sorciOn total o parcial de su tiempo en las

t.areas no1areñas que tanto mas la aleJan del aula escot.u- cuando rn:is -

es la asunción de su papel de ~sposa-madre at>nesada. En su práctica -

univer.s1tar1a como alumna o docent.e: er .. la u·ansmJ.:-1ün de valores cu1-

tur3les o i~•enes ~emen1nas de sup~rf1cialidad a n1vel fis1co o de -

conocim1entos e 1nc1uso en la posterior etección de su campo laboral -

y su praxis en este, sus avances o e$t.anc:uruent..os en su A.rea de cono -

cinuentos. 

De esta forma la s\Jllla de eleoentos de orden ld~oló~lco s~ van confcr -

mando en el acc1on.:ir de Ja muJer; entreteJiendo la lde~locla indiv1du

a1, .su formacion de metas personale~ y las exisencias sociales que la

a~erc3n o no a ia w11vers1dad donde tambt~n su oesempeño 11ene ~ue ver 

con la lni'luenc1a t1e es't.os elementos tdeclbg.ico3 qu~ rodean su v1ven -
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c1a diaria: la 'familia., la rel1S1ón, la escuela y los medios de comu -

micac1ón de masas¡ instancias en las cuales se lU>iCa como 1nd1Viduo y

hac1a las que influye en su accionar soc1al. 

Lueso entonces, el proceso de formación profesional de la muJer rena:a 

el mero ámb1~o escolar y tiene que ver con sus c1rcuns~anc1as persona

l es y sociales que 111terac~uan dial ec~1camente en los procesos educa -

t1vos formales e informales 4e'f1n1dos por los aspectos econ6m1co~ y -

soc1ales vividos históricamente. 
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C A P I T U L O l l I 

~a muJer como productora y reproductora en la sociedad mesic.3.Jla. 

3.1 El papel productivo de la muJer por su sustent3c~ón educativa. 

3.2 El lucar de la muJer'en el mercado de trat:iaJo con respecto del 
hombre. 

3,3, Factore~ que proporcionan o lnlllben el proceso de desarrollo -
pro~es1ona1 de la muJer en nuestr~ sociedad hoy, 



LA MUJER COMO PRODUCTOP.A Y REPRODUCTORA EH LA SOCIEDAD HEXICAHA. 

Los camb1os con respecto a la pos1c1ón social d~ la muJer suf~1eron 

lento desarrollo a partir de su proceso de 1nte1rac1ón a la economta -

·activa, sobre todo en la ciudad. Al 1nare~ar a la universidad. a fi -

nes del siglo XIX, su proceso de intecracLón a la educación superior.-

fue lento hasta los años ~o·s del presente s1110, como lento fue su 

incorporac1ón al mercado de ~rabajo y su reconocimiento como fuerza 

laboral. 

La fuerza laboral de trabajo supone dos aspectos del ser humano: por -

un lado su capacidad fts1ca que d~termlna su desempeAo en el trat>aJo -

de t.1po manual, con una ret.rlbUClón menor al des•ast.e del or11an1smo; y 

el trabajo de t.lP~ lnlelect.ual que supone una aprap1ac1ón de conoc1 --

m.ientos c.ientíf'.icos o t6cn1co.s y la apll.cac1ón de est.os al desempedo -

laboral. 

Dentro d~l s1st.ema de compra y venta en el cap1t.a11~mo, el patrón, po-

sedar de lo~ med.ios de producc16n, compr3 como element.o productivo la-

fuerza de tt•a.baJo del obrero, se convierte en el dueño del tral:>ajo de-

éste ülllmo a ca.mb.lo de su valor socialmente 4eterminado. 

El trabajador no vende su capac.idad de trabaJo como tal, s.ino la fuer-

za de trabaJo ~urante un t.iempo est~blec1do en el contrato. se 1n1c.ia-

un proceso t.rlple, donde al consumirse la fuerza de trabaJo se produce 

mercancla y se produce la piusvalla ... Par.:i. que esto suceda c:fect.lva --

mente, ex1st.e una condlc.lón, donde el t.rabaJador debe produc~r más va-

lor del valor de ~u fuer:a de tr.u:iaJo soc1a1mente determinada .. (1471. 

(1~7) sa11ova. de Franco, Vera. La mu1er r :iu part1..:1pac1ón en la fuer
za d~ ~r~baJo taspecto~ t.~Drleos-met.odolóC1cos para estudiar el
ca~o de las obreras i.1dust.ru1 les en e 1 val le de To 1 uca.. M1meo, -
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Est.os· aspec<t.<Js determinan la explotación de \a "fuerza laboral, que en-

el sistema capit.al1st.a. se da mediante la apcop1ac1ón del trabajo aJe-

no; man1í'estanc1ose en la realidad econ6ml.ca de las relaciones de clase 

a~ectando a los suJetos 1ndependient.emen•e de su cond1c1ón de s~xo. La 

muJer1 al i.ncorpora..-se al mundo del tra.ba.Jo remunerado es i¡r.ialmente -

v~ct.1ma de este prnces~ de explotac1on al cual se le suma su ~pres1ón

de Ses.o (1.~8) Y SU Util1zac1ón como COnS'\l.llll.d.Ora de mercancias. 

Por otro lad.o. la part.1c1pac1ón t l'l-9) ele ésta en el campo 13..boral ha -

1do aument.an<to. 

( 1481 Est.a se entiende como el denominador social ~ue caracteriza, a -
la población femenina, dicha opresión encuentra su expresión en
el todo de la oraanJ.:ac1ón soc1a1: la fam1lia.. la !!!:scuela, el -
tra.baJo: en suma a las relaciones verticales y nori.zont.ales de -
cla.se, que reí'lcJan un c•rden social .clasista y sexista que 11.ml
ta a la muJer de ser ella ml.sma, de decidir autbnoma..~en~e y de -
tener un'3. participación como suJeto hl.St.b1~ico. 

C1~9l El térm.1.no participac1on tiene un~ amplia jama de ~ignificad~s : 
los movimientos feministas postulan una igualdad de oportw1ida -
des sociales para la muuJer en relación con l:is da(1as ::i. la poblª 
el.ón mascu11na, dentro de éste término t.am!>!.én subyace una cor, -
cepctón de la uti11zac1~n de los recur-sos disp~n~bles para supe
rar los obstáculos que bloquean el d~sarrollo económtco desde la 
t.eor:a desar-rol11sta. Asimismo s~ considera a ~a ~uerza produc
tiva ~emen1na como instrwnento e~1caz para reducir las tasas de
~ecundidad en 1 os paises perrter1cc~. bloqueando la exp1011ón -
demoer~~1ca. Todos lo~ en~oques concuerdan, sin emhargc, ~n la
neces1dad de ampliar la •part1cipac1ón ~emen1naw en el campo la
boral. 
A.SI, la partic1pac1ón de la muJer en el trabaJo remuner::ido e::s:ia~ 
un ~lJ.s1~ que ponea al d~scubt~~to la postura adoptada y los -
obJet~vos que se p~rSl.QUen, para clar1f1car- su dependencia y re
producclbn d.e sectarismo de sexos y clase o ~u caráet~r alterna
t.1vo. 
En el enfoque 11esarro11 ist.a se plant.ea el trabajo fern.en1no corno
reserva de fuerza laboral con un ensoqu~ utillta.rJ.sta de r~c~ -
sos numanos, en tanto ~l enfoque demográfl.CO convierte a la mu -
Jer en el ~ent.ro de convercencias politicas po?>lacional~s como -
reproduct.oi~a: no se t.oma a lo. eiu~e::.· en su concepto inte1ral de 
sujeto social .lU't.Onomo. Y finalmen<t.e la 1ucna. fen-.ln!st.a oireC@' -
la poslb!.ll.d.a•:! de 1.eorizar S<l:bre l.:is verd.:?.deros alcances fje l~ -
muJer como integrante de la. rocl.ed.ad y su prác1..J.ca sub:ecuen~e. 
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en los últimos veinte años, aunque su integrac1ón como sector laboral-

se d1ó a part1r de los afios cuarentas: a partir de los sesentas su ---

porcentaJe era de 167. y para 1980 pasa al 287.. En la pasad.a década, -

su crec1m1ento fue de un 4Z anual promedio y en la presente ha ~u~rido 

un freno debido a la cr1s1s económ1ca que na lanzado a cientes de ----

ol:>reros fuera de las fHcnt.es d.e tJ .. abaJo {150). 

Las ramas productivas !.!onde más frecuentemen'le se emplea la mano de o-

bra femenina en el D1str1'lo Federal y zonas al~da.ñas son: preparación-

y conservac1on de enlatad.o y ~mbut1dos. 

Fabricación de alimentos para an1males, de refrescos y aeuas saseosas-

puri'ficadas y ~abr1cación de "ciaarros. 

Por lo que respecta a la industria t.es::t.11. interv1en1: en la elabora --

ción de hilados y teJidos- {151), fa1:1ricac1ón de calzado: de muebles, -

imprenta, 11toarafia y encuadernac1on: curtido y acabado rte cuero J --

piel: fabr1cac1ón de productos de hule: fallr1cacl6n y mezcla de insec-

ticl.das y otros p1a11c1das. Elaborac16r. de Jabones, 1.1et.er1entes "y o 

iros productos de lavado y aseo: fa~r1cac10n de muebles accesorios, 

san1~ar1os, azuleJos y otros articulos de loza y porcelana: fabr1ca 

c1on de carrocerias, de accesorios, refaccicnes y partes ~~ v~nículos-

automov11es; en la 1ndustr1a de la construcc10n ~ 1nsta1ac1ones dlver-

sas. 

La industria constituye la alternativa de empleo femen~no frente a! -

subempleo del sector: sirvJ.entas, mPseras y vendedcras ambulantes, --

(1501 Cfr. La MuJer y e-1 traba.Jo en !1éxicu. s. T. P. s. 
(151) Solis de Alva, Ana A11c1a. La incoroorac~on d~ la muJer prole -

tar1ada a la ir.dus~r1a de trans-forr1ia.c1on. ~st.ucuo ~-·~ 
ciudad de Méxlco. Mlm~o. 
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pues aseaura e!l paa:o d.f" sa1ar1os, que aunque mI.nl.mo.s, permite contar -

con ellos per16dlcamente, además de otros aspectos como servicios y --

prestaciones de carácter soc1al-laboral. 

Ahora bien, la Ul>lcación de la mujer en el campo laboral esta determ1-

nad.a por fact.ores como: la edad, el est.ado c1v11, la sit.uacion 'fami --

llar, el nivel soc1oeconóm1co y la sustentación educativa. a mayor ---

apropiación de educación, existen mayores posibilidades de que la mu -

Jcr eliJa 1ncorporarse al mundo Laboral, aunque su ub1cac1ón en el va-

a depender en eran med1da de su status social y sus relaciones de cla-

se. 

Por otro lado, su desempeño en el mercado laboral, a nivel pro'fes1onal 

va a ser mis notor10 en las rama~ humanist1cas y sociales. Con la act.~ 

Vidad laboral la muJer vincula su~ tareas de trab~Jadora y ama de casa 

con toda la proble~tlca que esto implica, baJo cond1c1ones de expln -

tac1on 1 opresión, ~.ar•1nac1ón (152), subordinación y desva1or1za~1ón -

pro'fes1onal, aunado a una v1olenc1a y ab•1so sezua.1. 

De aquI. que surJa la neces1dad de abordar el proce·so de part.1c1pac1ón-

femenina en el mercado laboral como resultado ~el nivel educativo sus-

(l5a) El concepto de mars1nac!ón se vincula estrechamente al de c1ase
soc1a1 y s~ de~lne por l~ ausencia de un papel económico art.lcu
lado en el s1st.ema de producción industrial. A ~st.e re3pecto -
Lennln de'f1ne como clase social "a los lusares que grandes sru -
pos de ~oml:>res ocup&n en un sistema de produectón n1st.ór1cament.e 
d.eterm1nac10, por las r~tae1ones que se encuent.r;:ui frerite a los -
med1oa de produee1ón y pnr el papel que desempeñan en la orga -
n1zac10n social y del traOaJo, en consecuencia, por la propor -
clbn en que reciben la part.e de la riqueza de la que disponen -
Las clases 3oc1a1es son los a:randes arupos humanos, uno de los -
cuales pueden aproplarse del trabajo del otro por ocupar dlferen 
~es puestos en un ros1~en determinado de economia soc1a1•. R. 
Ad.iros en Lar1ssa. co~o sobreviven ios marc1nados. páe. 62 

109 



t.ent.ado por la mujer, s·u par't.1.cipac1ón en éste y la i.n'fluenci.a que el

accionar de la misma va a t.ener nac1a los di.versos campos laborales en 

que se 1nsert.e; presentar los ~actores que cont.rast.an las cono1c1ones-

4e la re1ac1on hom.bre-muJer en el campo de t.rabaJo y la educac1ón ~or

mal, pues la dl.námica de la est.ruct.ura económica en sus re1ac1ones de

produccl.ón t.amb1én repercut.en en el sector universitario a la vez que

es 1nf1u1ao por ést.e. 
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3. 1 EL PAPEL PRODUCTIVO DE: LA MUJE:k POR SU SUSTEHTACION EDUCATIVA. 

En cada clase o srupo soclal el papel femenino tanto al 1nter1or del-

nücteo familiar como el exterior de éste se de~1na seeun la poslclón -

soc1oeconom1ca, el poder polít1co-1deológico que maneje la clase en su 

conJunto, las trad1~1ones culturales que cada clase es capaz de asumir 

o ~enerar, la educ~clé~ promedio que el mismo •rupo maneja y la muJer-

como 1nd1v1duo en particular ( 15:3). 

En nuestro pais la pequeña burauesla esta con~ormada por un ~educido -

grupo de fam111as que so~an ~e una alta capacidad adqu1s1t1va, a su 

interior 1a muJer mantiene ¡eneralmente su rol ~emen1no trad1c1ona1 en 

cuanto a su estilo ~e v1da y su part1c1pac1ón soc1a1. sus diferencias-

son escazas con s1J.s conseneres de 1rupo y sexo de los paises centrales 

a quienes imitan fielmente. Los avance$ tecno1og1cos ~~e han benef1 -

ciado el trabaJ~ doméstico les pertenecen por entero, hecho que no na 

conmovido notablemente su desempeño en el hoear, ya que cuentan con -

serv1c10 doméstico que acaso ha camb1a~o la escoba ~or la aspiradora-

y pulid.ora (154). 

Son las compradoras ~or excelen~la de lo~ bl~nes de consumo ir.media -

to, en ceneral, su inc1denc1a en el campo laboral es escasa ya Q"'Je 

ósta no se presenta como necesidad de subs1stenc1a, cuandc se mani 

(153) "Un mismo ~strato soe1oeconómlcQ puede tener ~Jases o fracclo -
nes de clase ~on lnt.eré~es diferentes, y aún an~a16n1cos en co
yunturas e:spec1.ales. Otras veces puect~n co1nciair". Bar1Her1, -
Teresl.ta de. "La cond~ción de 13 muJer en Amór1ca Latina: su -
part1c1pac1ón social: antecedentes y s1tuac16n actual" en Hu1e
res <?n AmCri.ca Latina. P••· 62. 

f154) su ~stilo de vida encua~ra perfect~ente en la 1m.iBen em1t.ida -
por los medJos de comun1cae1ón ae masas, qu1enes fomen~an el -
-:onsumo y derrocho femenino además del cor.servad1.U·1smo pol l't.Jco 
!d.t!'nl0&:1co. 



fiesta se da en puestos ~e a1recc16n subordinada ya sea en empresas -

fam111ares o de conoc1dos, aquS el aspecto educativo no es obstAculo-

en tanto se poseen las condiclones 6pt1mas educa~1vas y la ac~1v1dad-

latioral se da como prác't.1ca profes1onal, ceneralmente. 

En lo que se refiere a los estrat.os medios, en la población femenina, 

se caracteriza por un n1ve1 medio aceptable en educación a nivel pro-

fes1ona1-ocupac1onal, 3.Unque lent.o ~n la d1str1:t>ución de lnl'reso, ---

aqu1 la muJer t.1ene acceso al mercado de blenes de consumo dlvers1flc~ 

do, 1nfluenc1ada sobre t~do por los medios de comun1cac16n de ma~as. 

Por ot.ro lado, la conformación de est.e estrato e~ heteroeéneo lo cual-

le da una diferenciación en 1os modos de consumo, asi como en la apro-

p1ac16n de educación y la Part.1c1pac1~ri en el mercado de trabaJo que -

incide en su s1t.uac16n $oc1a1 (155): ilevandola a tip1f1carse como ---

fuerza lat>t>ral " como ama ele casa. 

La inserción femenina en el mercado de traJ:>aJo a este nivel se da ge -

neralmente como empleada del ~ector pilblico y pr1v3do, en les servl --

cios, el c~merc10 y la lnd~str1a; la ~c~1vldad laboral femen1na además 

d.e acrecemtar el ins:--eso f'am111ar le perr:ute a la mujer participar en-

la soc1edad de consumo: Ct)mprar ocasionalmente alcuna marca conoc~da,-

recreaciones. y en el caso de les sectores !Ms a¡ tos v1aJar, tamt>ien el 

trallaJo es la JUst1f1cacLón a los ai\os de educación ~ec1b1da. 

El desempeño de tareas son, en la Qeneral1dad de los ~asos, "altamente 

(155) La part1c1pac1ón econom1ca de la muJer en el mercado de trabaJo
es mayor entre las SOlt~ras y v1ud?.s que entre las ca;adas.~ en
un1ón l lbre. 
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~em1n1stas• como secretarias. maes~ras (156) y pro%es1onlstas, en al • 

aunos casos con especialidades o b1en en tareas destinadas a la venta-

servicios a otras mujeres. 

Esta clase soclal re~leJa una hetero&éne1dad propia como estrato me --

dio, el sector de pertenencia es determinado por los lnsresos genera -

dos por la ocupac1on.del hombre como Je~e de %am111a de la que der1va

la pos1c1on respectiva de la mujer {157). 

En cuanto a las amas de casa de estos estratos, sus ocupaciones van --

desde la superv1s1ón del trabajo re~ll:ado por el servicio domést1 -

co, hasta las que aspiran al estilo de vida de los sectores más altos-

pe~o tienen ciertas desventajas respecto a los mismos. ~a muJer de es-

te nivel soc1oeconóm1co posee un nivel promedio de educación, las ocu-

pac1ones y remuneraclvnes estan en d1screpanc1a con la educaci6n rec1-

blda, su apeao a la 1~eo101Ia consumista, la lleva en muchas ocasiones 

1156) En el pasado, sobre todo en el cArdenismo des~acaron por su alta 
part1c1pac1ón polit.1ca; como arupo enfrenta.ron la persecución -
pos-cárdenista. En la dScada de los sesentas y en la actual han
desarrol la~o lachas 1rem1ales por la defensa del poder adqulsl -
tivo salar1a1 y con fines politicos a1 interior de su organiza -
cion. Son uno de los sectores más cast1aados a part1r de la cri
sis económica ~iscal que na atravezado el pais ~n los últ1mos -
años, sus sa1a.i~io:: son ex1g111os, q\llZii., entre otras cosas, por -
ser "J.na activ111.ad cons1cterada ·~emenlna", asI como por sus con -
t1nuas luchas re1v1nd1cat1vas labora1es-soc1ales que en c1~1·t.ds-

- coyut.uras han llevado al sremlo a en~rentar el Estado; y s1 blen 
como orsan1zac1on ha sufrido una d1v1s1ón interna. c~mo mov1mien 
~o ha sido capáz ae aen~rar mov111zac1ones 1mportan~~s estable • 
c1endo atia.n::as con otros sect.01~es. 

(157) Barb1erl claslflca a ~st.e n1ve1 en ~res sectores pr~nc1pales: -
los seet.ores meello alto, como las esposa.s de prof'es1on1st.as, ·-
técnicos, al tos empt eados de la industria. y los $erv1c.i.os lant.o· 
Pfibllc~s corno privadOs; las esposas de empleados Y tecnico~ de 
nivel medlo, y, las espos33 de tr:WaJadores por cu~nta propia, 
pequeño~ y med1anos empresarios de la 1ndustr1a y el comerc10. 
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a 1naresar al camPo laboral: son los sectores mois 1n~luenc1ado por la

rad10 y la t.elev1.sión. El ama de casa adm1n1st.ra el presupuesto :fam1-

l1ar en desesperados intentos de dar la apariencia de lo que se quiere 

ser y no se es, emplean servicio doméstico al que explotan, sus asp1 -

raciones a alcanzar en los sectores más altos económicamente las hace

Tensoras del status quo, menospreciando a los estratos ~s baJos al de 

pertenencia: su participación social, cuando se da es baJa. En este -

sector es donde se encuentra un rechazo ~s v1ol~nt.o a las luchas Te -

m1n1stas, aqul la muJer en mayor porcentaJe al de otros sectores aban

dona el campo laboral al momento de casar~e. 

Por ot.ro lado, la muJer de los sectores populare3 urbanos se inserta -

en el mercado laboral ~orno necesidad de supervivencia del nócleo Taml

llar, :iu nivel educativo, es por lo general, el meJio bois1co que la -

lleva a ubicarse en el mercad~ de trabaJO como obrera, empleada de c~

mercio. vendedora o t.raba.Jadora a dom1c:1l10: en los C:3.Sl.'>S mfis aTortu -

nado:: como: educad.oras, secretarias, enfermeras, t1Scn1c:os y algunas -

c:omo profes1onist.as. Son h.1.Ja.s o esposa.a de obreros, peones vendedo

res o trabajadores por c:uenta prop1a: el núcleo fam111ar de pertenen -

c:1a se ubica, generalment.e, seeregado ecol6aicamente y los .serv1cios 

b~s1cos urba.no3 son l .t.mi tados o nulo~ 

·su Ub1.cación ~n empleo,:; de baJa. remunerac1on econom1ca y escasa cate 

aor1zaclón social. debido a .:-u baJO nivel escolar y callflcac1ón lab• 

ra.l, lleva a es:tos sectores a !'C\portar en mayor peso los ~fectos a.e 
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los modelos de desarroJ lo dependJet:.'te que los rr:arg1na de los benefi -· 

c1os sociales (1581. Dentro de esta Jnmen~a hetero~eneldad se d1st1n -

1uen al1unos t1pos de erupJen femenino por su aspecto cuantlta~1vo: el 

~erv1c10 dom~st1co y las obreras por su inserc!On en procesos ~e movi-

l1zac1on y part1c1pac16n en la product1vldad, en cuanto a lQs úllJmas-

su lncorporac16n se r~~11za en ramas •trad1c1ona1mente Temenlnas•, co-

mo prolonsac16n de su~ act1v1dades domésticas o en áreas donde se re -

qulene ba.bllidad manual y el uso de la ~uerza Tis1ca; como en la 1ndu~ 

tria de la con1ecc16n, textll, electrónica (159), que se caracterizan-

por una repetic!On Y tedio en las tarea~ realizadas. Aquí cabe desta-

car, las traDaJadoras a dom1c1110, cateeoria Jmpor'tantc en la mano de-

obra femenina dentro de la lndustrla de trans~ormac1ón, las cuales, en 

la gran mayoria de los caSos no cuentan con re1v1nd1cac1ones laborales 

(salarlos Just.os, prevens16n social y orsan.1zac10n s1nd1c-al) el t.1•aDa-

Jo se reall.Za dentro del misni..:i noaar con 10 que el t.rabaJo d.e ama de -

casa-esposa-madre se prolonaa lo que ~o permite a est.a trabaJadora v1-

(158) En un alto porcentaJe están eo:»nformad.os por- emigrantes rurales -
que a Phrtlr de las tres ültimas d~cad.as sufrieron una ~centua -
c1ón cons1d.erat>le, debido a las escazas pos1bJ.lJdades (.:as1 nu -
las) que el a.rea rural o-frece a su~ hab1t.ante~ en t.ant., el !"'e -
parto de bene~1c1on soc1a1es se concentra en aran meu1d.a en 1as
.5.reas ur?:>anas, pr1nci.palmente en aquel las dónde la act1v1dad J.n
d.ustrlal o Est.at.al-ad.m1n1~trat.Jva se conce-n,.ra como en Monterrey 
GUadalaJara Y el D. F., en el últ.uno caso. 
En las áreas rurales de menos potenc1al1dad y pos1b1l1dad de --
prod.ucc10n agric:ola, la reproducción blOJóA!ca '.l. de fuerza ae -
trabaJo s1gn1Tica un mayor esfuerzo fislco daQo el precario ha -
h1tat en que se desarrolla la pobla.ción y la m.in1ma opción ocu -
pac~onal en que se desempeñan como una proloncac1ón dt la Jabor
prod.UCt.1. va d.e l Jefe de fanl.1. l .la. 

(159) "La 1ndustr1a el ectroni.ca, desde l c.os pequeños tal le res has t. a l ?.~ 
gr3ndes empresas como Pn1111ps y G~rard incc.orpo~an muJcres como 
per~onal mayGrltar10". so11~ o~ Alba y Ha~~Inez Oi1ve, AJva. ·op. 
Cll. , P~S. 8. 
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sual iza.rse como t.al. 

En cuanto a las empleadas domesticas, est.3s venden su fuerza de traba-

Jo para ser consumida por el acto nusmo, no se eenera excedente depen-

dlendose de un empleador directo. el tral\aJo del empleado dom6s~1co --

sustlt.uye la labor del ama de casa en cuanto a la reproducciún de la -

fuerza de tral>aJo a ca'1lb10 de un salario y la obtención y consumo de -

ciertos bienes de subs!stenc1a (habitac16n) este es el tipo de empleo 

que ocupa a mA.s muJeres. su va1or1zac16n cuantitativa a trav6s del --· 

censo es dif1C11 de determinar, debido a la misma explotac1ón que su -

f'ren muchas de estas muJeres y a su propia carencia de educac16n for -

mal que 14S mantiene al maraen de cualquier evento de tipo social. A -

partir de la década de lo~ sesentas s~ Je~ ha cons1d~rado realmente --

como elemento conformador de la población economicamente activa CPEA). 

El serv1c10 domEst1co es un secto~ que absorve eran parte rte la poDla-

clón 'femenina em!arant.e del campo cuya caract.erist.lca especif"lca con -

s1st.e en una baja sust.entac16n educativa formal; e: un sector de tra -

bajo resid~al en tanto su cfert.a y demar.da es un refl~Jo de los reflu-

Jos y avances económ1cos del pais. ( 160} 

Ahora bien. una ~orma tip1ca laboral de los estratos más baJOs del ---

subproletar1ado lo constituyen las vendedoras ambulant~s y de mercado 

muJeres con escasa educación, aleuna~ analfahet.as en la mayor!a de --

(!60) •En épocas de suae econom1co el servlC'lO dl)mést.lco tiende a dls
m1nu1r alentado por la demand~ de fuerza de trabaJo en el sector 
indust.rlal y la retencl6n de la pohlación en el med10 rural o -
por salarlos más alto~ perc1b1dos por los Jefe~ de famllJa. En
Cpocas rte reces16n aument.ará su ofeJ·ta tanto por la ezpuls.1.ón d~ 
la población aarrcola y la menor absorción del ~ector tnduatrial 
como por la d1Grn1nuc~ón ~el poder adquis1t.vo de los sal~1os -
per~tbldos por el Jefe rte fami11a, produciéndose as1 un efecto -
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los casos taznJ:>16n se ~rata de enUcrantes rurales. 

Su trabaJo puede llegar a sufrir a~resiones del comercio establecido y 

en~renta el cu1dado de los hiJos pequeños, tarea que real1zan a 1a par 

de suS act1v1dades comerciales. 

Otra forma de part1c1pac1ón femenina en la fuerza de tral:>aJo deterIDi -

.nada por una baJa o nula apropiación educativa formal la constituyen -

tas muJeres al~añlles, tracafuegos, pepenadoras, e lndi~entes (1511 e-

incluso prost1tutas: desempeños que a excepc1on de las primeras no 

son reconocidas como act1v1dad lalloral, no aparecen en las estadistl -

cas, y sin eau:>argo, son los medio~ de supervivencia, aunque en forma -

por demás penosa de elen~os de mujeres en nuestro pais, act1v1dades --

que aun neaadas o pre,.end1damente i•noradas ex1sten aunque disculpadas 

en la coneiencla soe1~1 con frases pa~erna11stas ~ simplonas como "un-

mal nece:aario*, en el .::aso de la prostitucJ.ón y que implican l.1. urgen-

te necesidad de una reflesi6n y estudio ser10 so~re las verdader3s ---

causas sociales de dichos 'fenbmenos. ( 152.) 

En resumen podemos mencionar que la situación la.))oral Temen1na de la -

clase medJ.a se inserta en mayor medida en los sectores obreros, lndus-

trta\es y de servicios en relación directa con el cúmulo 4e educación-

formal o el ~rado de capacitación obtenido. A SDediaa que se desc1end~ 

en la escala soc1a1, el trab&Jo femen1no estrah~aareAo se nace m.ls ne-

cesarlo para la superv1vencJa del nUcl~o 'farn1llU' a la vez que las 

depresor en el valor d.e 13 'fuerza de tra.))a,Jo de es~a C.1.tegoría.". 
Barb1ere, Tereslta, Op. c1~. p~a. 75. 

(161) Cfr. Garmend1a, Alvaro. LoA m11 y un oficios de los desocupad~s. 
1162) A es~e respecto ya se nan elaborado ~lsunos trabaJos de 1nvest1-

1acibn ~~r d1versos brupos 1em1n1stas. 
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condiciones la~orales se tornan nas precarias. 

Por ot.ra parte. ·en los ült1mos años se n.a rec1st.rado un crec1m1ent.o en 

la part.1c1pac1ón de la muJer en el ~mb1to educat.1vo univers1t.ar-10, lo

cual lleva a suponer un alt.o porcent.aJe de poblac10n íemen1na con~or -

mac16n pro-fesional en el campo laboral, s1n embarso, las c1íras son -

muy baJas, pues aün en los paises con alto arado de desarrollo la PEA.

femenina está compuesta en su mayoria de muJeres no pro~es1onist.as. 

El cuadro 7, (anexo l) nos muestra la demanda edut:at1va del .A.rea de 

eníermeria en las escuelas de la UNAM, durante el ciclo \985-19&6. 

Desde el primer ingreso a la carrera, el número de alumnas matricula -

das es ve1nt.1c1nco veces mayor a la poblacion mascu11na 1nscr1ta en el 

mismo nivel, en el re1nsreso, el número de muJeres se mantiene 20 ve-

ces superior 'al de namores; el mayor número de muJ~res 1nscr1ta.s en -

esta área técnica tiene 1mp11cac1ones directas con los determin1smon -

sociales tcleolóKicos introyect.ados en la rnuJer desde el seno fam111ar, 

intervienen l~~én el carácter medio terminal del ~rea que permite -

dar a la muJer una rápida puntualización a su c1c10 educativo ~ormal y 

retomar.otro~ obJetivos como el matrimonio y la maternidad, as! como -

3port.ar más tempranamente ayuda econónu.ca al nacleo íam111ar. 

Las carreras como tecn~co en cuant.o, tCcn1co en composicion, thcnico 

lnst.rurncnta11sta y técnico en educación mus1c~l, no a1canzan una po 

blación mrn1ma si1n1ticativa (de uno a dos elementos) debido a su dt 

va lori.zac i.on soc1oeconórn1ca. 

Los cuadr-os 6, 9 y to (mismo ane~o) nos muestran la pob1ac1on de pr, 
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mer .in~reso Y de re1nereso matriculada en las diferentes facultades -

que componen la estructura académica de l~ UNAM, en su caso especi~ico 

de Ciudad universitaria. 

La facultad con m.t.s población matriculada ~s la de contaaurra y Admi -

n.istraclón, con 15,286 alumnos en el primer .inereso, el núme~o de mu -

Jeres aventaJa cor. 25 elementos al de hombres, sin embargo, ~n el re--

1n1reso el número de •1arones supera al d.e tr.UJeres, d.1Terencia que se -

hace m.i.s notoria en el total de alumnos. 

La facultad que le s11ue en r.úmero es Inaenieria, en la cual desde el

pr.imer semestre, es notoria la vent'lJa de pot>la.cion masculina sobre la 

femenina; en tercer lugar tehemos por su número poblacitJnal la Facul -

dad de Derecho, que con una sola rama tiene un número elevado de pobl~ 

ción masculina s~bre la femenina. 

En lo que respecta a la 'facultad que susten~an mayor número de pobla -

ción femenina tenemos a la Facultad de Fllosofia y Letras, a cuyo .in -

t.er1or las ún.tcas ramas que cuent.an con rr.i.s hombre,.; que muJeres son -

Filosofia y Geoarafia, Ped?.gogia muestr~ un nümero mayoritario de po -

blac16n Temeni~a sobre la mascul.tna. Le ~1gue la Facultad de Ps.tcolo -

aia la Escuela de Tra.l)aJo Social, la Facult.ild de Odont.otogia. la Escu~ 

la Hac1onal de Enferme~ía y Obstret1c1a y la Faculta.Q de Ciencias PolJ 

t.1cas y soc.lales. Todas ellas ~e caracter1zan pcr una cierta connot.a -

c16n de numan1smo, servic10 c'mw1itario social, a exce~~.16n de Flloso

fia y GeoJra:Ha. 

En cuanto ~i. la pob!aClón de posgrado los cuadros 11, 12, 13, 14', (ane-
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xo ti nos muestran la d1ferenc1aclón en la p0Dlac1ón mascu11na y ~eme· 

nlna matr~culada en 6ste nJvel, ~610 en los casos de ta Facultad de -

F1loso~ía y Le~~as y Ps1colo~ía, el numero de muJeres es mayor al 4e -

hombres y en la Maes~r!a Jrupa.r~ida en la ENEP-Zaraaoza. el nümero se -

1cuala a ~os participiltl~es por se~o. 

Los cuactros nos muestr~n como la p1r~1de escolar se va estrechanao en 

nameros de pa.rticipantPs en ~an~o s~ va ascendiendo ~u cusp1de, la mu

Jer va reduciendo su pa.rt1c1pación a~n mis con respecto ae1 hombre. 

En cuanto a la tltulacióh. la dlfe~encia por sexos sigue siendo no~o -

r1a, aquI observamos un fenómeno paralelo a la desercion escolar: la -

baJa t1tulac1ón de ~gresaoos ce la$ dl~eren~es ramas educativas ecua -

dros 15, 16, t7, 18 y 19; anexo 1). 

AsI se puede zeñalar el hecho de que al interior de la univers1dad la

poblac1bn femenina es~a mayorment.e or1enta~a dentro de tas á~ea= d~ -

conoc1mLento relac1onadas con los aapeclO$ humanist1cc-f1los?~1cos y -

de servl.c1o social; hecho que eorre.sponde a la 1meen :.dea11::a.da. de la 

muJer-. 

7 aqur loa con~enidos tebrtcos ~e la educ~clón también JUeaan un papel 

1mportant.e en la.oto, tas &rea.s o.e cono..:J.m.:.ent.o prtíct.lco-apl.1..ca:.tiole s1 -

•uen s1end.o del doaunio maacul ino, pues, al ser- lae que requ1eren de -

mayor tiemp., de est.udlo pr4c..._.ico y mayor maneJo ae atist.racc1one:s lt.C1-

co-mat.emit~cas, ae &1rnbot1zan aJenas a 13 cot.1d1aneida~ ~emen1na; aa -

pectos leJanos de sus pos!bllida4es de ~iempo de est.ua10 y econom1a -

f"am11.i.ar. 
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Pero tambiEn la •ima1en femenina• al 1n~er1or de la un1~ers1dad se --

continua en tari.t.o la muJer como estud1ante. e incluso docente, no ha -

sido eapáz de mostrarse crit.lcamente responsa.ble de la adqu1~lc1ón de-

conoc1m1entos de sus áreas de estudio, lmáeen que se proyec~a al mer -

cado de trabajo en una actitud ind1vldUlista como fuerza de trabaJo. -

Aqui encontramos un aspecto ~mportante que de~1ne a la educac1ón con -

un valor socialmente válido, que s1n enibarao, no tiene un valor de ---

camb10 per se, s1no materializado en la fuerza de trabajo ( 163), asi -

como el mantenimiento de esta en sus formas de t.rabaJo intelectual y -

manual; ent.re decisión y prod.ucc16n. 

Y dentro de esta dlvisiOn laboral, la mujer se o)CUpa mayormente del 

trabajo manual y de reproducción; asI como también se observa en la 

trayectoria educativa femenina una alta tasa de de3erc1on escolar y un 

bajo porcentaJe de inserc16n en los niveles educativos superiore5 a la 

llcenclatura (a nivel de especta11zaciones, maestr1as y doctorado); a-

d.e~s de un baJo porcentaje de titulac16~ a nivel superior en 1eneral-

compa.rat.1.vame.nte al porcent.aJe lolijrad.o por la población masculina. To

do lo anterior como reflejo de toda la proble~tica soclal-1deo1011ca-

e1 esca:o compromiso que la mujer enfrenta y asume en su proceso de --

formac16n educativa formal. 

Por otro lado, si bien existe Cierta correlación entre el n1vel educa-

t1vo sustentado y el lo8ro ~e lnserc16n loarada en el mercado laboral, 

6st.a se encuentra at.ra•1ezad3 por los confllct.os de select1Vl.dad. de 

(163! Para un aná11s1s má.~ prec1so so~re estos aspect.os se su~lere 
con$Ult.ar a Labarca, Gu11lemo en La educ~c16n bursuesa, especí 
!'ic:unente se recomienda a Flnkel, Sara. •El capital numano con -
cepto 1a.eoló11'ico• Pi.as. 263-299. 
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clase. remuneración salarial y correspondencia de las contenidas ertu -

c~tlvas con las ·ex1senc1as de conocimientos demandados por la 1ndus -

tria Y aün el sector de servicion, por lo que aquI el desempeño de la

e3cuela entra en conTlicto con la teorta clásica de la educación, en -

el caso de la muJer, el confllcto se asuct1za en tanto las aspiraciones 

y perspectivas de esta cambian a mayor erado de e~co1ar1dad, pero, no

ast las pos1b111dades que la sociedad te o%rece como suJeto económJ.ca

menle activo. 



3.2 Et. LUGAR DE LA Ht7JER EH EL MERCA.PO DE TP.ABAJO.COH P.ESPECTO DEL ---

HOHBRE. 

La creciente part1cipac1ón de la muJer en la vida activa social, no es 

casual, es el resultado de la expansión econónu.ca y el avance t~cnoló

e1co; las exiaenc1as de mano de obra. el crecimiento del sec~or ter 

ciar1.o, el costo de mantenimiento de una fami11a. la u1"ban1=ac16n y el 

aumento en el nivel ed11cat.ivo femen.:.no, s1n embar¡¡o, la mentalidad. .so

cial no ha evo1uc1onado al rlt.mo de la rea11dad y las ex1genc1as que -

la Vida social plantea a la muJer no se ven compensa~as frente a las -

oportw11dades que brinda a ésta para ~u l.ncorporac1on social plena ~o

mo ~nd.1V1d.ual. Y si blen el trabaJo femen1no es uno de las cond1c1ones 

necesarias para la intear3clón de la muJer como ser ~oc1a1, es necesa

rio que ést.e se de en un plano de igualclad de derecho con respecto del 

hombre; qu~ coadyuv-e al encuent.ro d.e la <11;:n1dad. fiemenl.na. i.:omo fo ... ~ma

de part1c1pac1on ~oc1a1 y no apart1r de un paterna11~mo cara~tertst1co 

bajo el cual se llevan a cabo gran par-:.e de las ac+.J.•Jidades f'~meninas. 

La part.1c1:'.l3Cl.ón de la muJc-r en las dif'C'rentes dimens!.ones soc.1a1 es ¡·

econom1cas dl'f1ere dt"' tas del nombre en det.ri.ment.o de la primera; el -

cua<1ro nüme1~0 .?O (anexo 1 ), nos muestran la dist.r1buc16n de la m.::a.t.rt -

cula e~c.olar en el nivel elemental sesün el sexc y la edad en 1976. 

En la demanda 1n1c1a1 i!n edad de seis al\o~. el r.Umer"' de n1ños supcra.&l 

al d.e niñas, diferencia que SE: r.tan't.i.ene en to.j.o:J los .;;-a.dos y edades, -

la ~ens1dad de poblaciOn va dl.sminuyendo coníurm~ se avan=a este pri -

mer nivel escolar. 

El cuadro n1.imero Z1 {m.i.smo anexo), nos mu~st.ra la P"'bl"1C1ón de once --
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años o más que as1st.e a la escuela secundarla por edad y sexo en cada

arado. AquI la d.l.'ferencia t!n número por :sexo se sicue manteniendo, ---

51endo mayor el número de varones 1nscr1tos. 

El cuadro número 22, nos muestra la población de dJ.ez años o más, por

años de estudio apro~ados en enseñanza media o equivalente, 1egún sexo 

y 1rupo de edad. La lógica selectJ.va vuelve a mantfe~tarse, en el --

cuadro 23 (anexo 1) qu" muestra. la pol:>lacJ.On de 14 años o más que a.sil! 

te a la escuela preparat.or1a o vocacional por edad, se~o y 1rado, la -

proporción de matrtcula por sexo (a excepción del último nivel) es lo

su'flcl.ent.emente d1'fereuciada para señalar las des111ualdades educativas 

en re1ac1on con la clase social, en nivel de 1nareso familiar y tipo -

de residencia (urbana o rural). 

sn el caso de la educación a nivel med1~ las d1'ferenc1as poblacionales 

ae acentúan con respecto al sexo, la par-t.1cipac1ón f'emen111a se em¡:1eza 

a. rest.r1n81r. 

ffo o~stant.e la proporc16n en cnie la mujer ha participado en el cree! -

miento de !a educación superior, S18ue ~ la zaRa de la poblacibn mas -

cu11na como se obserqa en los cuadros 24 y 25 (anexo 1) donde se da 13 

par~1c1pac1ón diferenciada por reaiones. 

En cuanto a la educación superior univ~rslt:iria (cuadro 26, mismo ane

soJ, los estados con menor par"t.icipación femen1n3. son : Quintana Roo, -

Campeche, Colima, Tamaulipas y A•uascalJ.entes. Los Estados ~e mues -

tran mayor par~ic1pac1ón fe~en1na son: El Distrito Feder3l, veracruz,

Ja11sco, Nue7o León y Michoacan en órden descenden~~. 

De 18Ual manera, la part.ic1par.:10n femenJ.na en la fuer;;,;:. d~ trabaJO ---



cont.rast.a con las proprlrc1ones educat.1vas, resultando una part.1c1pa -

clón mareinal en el crecimiento· d1ferenc1a1 de los estrato3 ocupacio -

nales urbanos, med10 y superior a pesar de su aparent.e progreso en la-

cat.egoria profesional; el 1n~remento de la part1c1pacl.ón laboral feme-

n1na se da pr1nc1palment.e ent.re los 20 y 25 años de edad en las muJe -

res solteras decl1nando ante el mat.r1mon10 y la mat.ernl.dad, en tanto -

la participac1bn mascul1na asciende; en est.e periodo, la muJer con una 

aprop1ac1ón educativa t.écn1ca o profesional se emplea generalmente en-

trabajo de of1c1na, asimismo, se ha ldo creando un enorme pot.enc1a1 

laboral como profesores, en su mayoria mujeres; en la lndustrla, la 

part.1c1pac1ón Temen1na es relat.1vamente baja frentP- a la masculina, 

incluso en iaual pos1•c1ón laboral frent.e al varón, a la muJer se le 

ex1gen mayores requls1t.os educat.1vos-pr~ct.1co~ para sustentar un em 

p1eo en el cual sus percepciones remunerativas son lnTer1ores a su ---

formac10n educativa, así, "la proporción de mujeres que llenen empleos 

mal remunerados es varias veces superior a la de los nombres. Por otra 

parte, la situación se 1nv1erte en las ocupaciones meJor pagadas donde 

la part1c1pación de las muJeres ~qu1va1e tan sólo a una pequ~ña parte-

de la de los hom?>res• { 16'l}. 

Por lo aeneral, las mujeres con alt.~s arados de 1nst.rucc1ón no encuen-

tran trabajos s~t1sfactor1os en los cuales ut.111zar plenamente sus co-

noc1m1ent.os, lo que ocasiona un desperd1c10 de recursos nw:ianos e in -

vei•st.ón educativa. Son las act.1v1dades que ex1aen esco1ar1dad inter -

( 164-l Xlrsch, Henry. •i..a part.1..:1pac.16n de la muJer en tos merca.dos la
bor~Jles nort.e.unerlcanos• en Mu Jeres en Amér1c,,._ La"t.1naop, c1t. -
p¡i.¡, l7'i. 
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media las que van mostr~ndo mayor apertura a la PEA femenina y entre -

un quinto y un tercio de esta población se ubica en los estratos 1n~e

r1ores del sector terc1ar10 de baja product1v1dad e ingresos. 

El cuadro 27 (anexo 11 nos muestra como las tasas de p~t.1c1pación Xe

men1na en el campo laboral son ma.s bajas que las masculinas en forma -

global y por nivel de edad, el hombre a partir de que 1n1cia su acti 

vidad laboral observa un paulatino incremento en ésta de los 12 a los-

44 años, ésta última, etapa de Jubilación, después de lo cual descien

de su part1c1pac1on: en tanto la muJer. a partir rte los 12 años y nas

t.a los 3~, su tasa de part1c1pac1ón aumenta gradualmente para luego -

descender en ~orma r~p1da. 

El cuadro 26 (anexo 1 l· nos mue!:tra la ocupacion d.e la PE:A por t.rabaJo

Y sexo donde se observa que las ramas de mayor partic1pac1ón femen1na

son: los servicios y el comer·c10, en l:.anto en los homt>res son: la agr_b 

cult.ura, tian..J.di?ria, s11v1cu1t.ura, pesca y caza, la industria de trans

formac.lOn, t.ranspl)rt.es, comerc1..:i y la ra.tt.1 de la construcción. 

En cuanto al puesto laboral ocupado por la muJer, es 11enera.lmenle o 

brera o empleada; como pat.rbn, empre~ario o emplead.ora el númP.ro es 

1n~er1or al de los hombres en la m1sma posición, al 19ual que como --

trabaJadora por cuent.a propia. En cl'anto a ;1u papel econom1co c:omo -

ayudant.e fam1li.ar ;:;1n remuneración, cr~emos que la cifra real es .supe~ 

rior a. la recogida. el censo, s.l t.om.imos en cuenta que est.e t.:.po d.e ac

l1v1dad no es tomada como lrabaJo real. 
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Por úl t.1mo, las ramas qu::? reeist.ra.n menor part.ic1pac1ón Te1r1en1na son -

la 1ndust.ria ext.ractiva, generación y d.1st.!"".1!>uc1ón de energia eléct.r1-

ca y la 1ndust.r1a del pét.roleo; todas ellas básicas para el d~sarrollo 

ael pais. De esta forma. la muJar ocupa un lugar secune1ar10 en el de

sarrollo nac.ional: subordinada en el t.rabaJo. la educación el hogar y-

. ta m.isma soc.ledad. 
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3. 3 FACTORES QUE PROPICIAN O IHHIBEll EL PROCESO DE DESA..~ROLLO PROFE

SIOKAL DE LA MUJER EH HUESTRA SOCIEDAD HOY. 

Un pr1mer factor a nivel social que afecta la part1cipac10n femenina -

en el mercado de t.ral>aJo es el desarrollo de la economía del pais, de-

acuerdo a las condiciones hist.oricas: ent.re m:is 1ncust.r1a112ado es un-

paxs, menor es la prop~rc1on de muJeres que part1c1pan en el sect.or --

aaropecuario: a mayor producto bruto per c~plt.a, mayor part.1c1pac1ón -

femenina en la industria. La estrategia de desarrollo y crec1m1ento -

econ6nuco que el Estado ha adoptado en la presente década ha devenido-

en un mayor crec1m1ent.o de las cl*ras de desempleo y subemp1eo de la -

tasa nacional. la reconvers.ion 1ndust.r1a1 y la entrada en 1965 del .---

paXs al GA'lT han decenerado en la actual cr1s1s ~1nanc1era. 

Estas medidas nan sido aprovechadas por ~l sector 1ndustr1a1 en detri-

men~o de las clases media~ y bajas; de los obreros y campesinos pr1n -

c1palmente. Ante lo cual el sector femen1no pertenec1ente a d1cnos --

estratos ha sido fuertement.e a:Fectado p'1es, por un lado, al :t•educ1rse-

el •ast.o pd~lieo, el sector educat.1vo ha enfrentado un reeort.e presu -

puesta! en todos sus n1vel~s. llesando a ~er la educaeion superior una 

meta d1%Ic11 de obtener para !as muJeres del proletariado debido a la-

cada vez mis restr1nc1da eeonom.Ia familiar del s~ctor. 

Por otro lado, en el mercado de t.ra~aJo, la selectividad de 1n1reso se 

ta ido acud1zando y el valor de la cert.1flcac16n educativa ha sufrido-

una devaluación. 

El cierre de las pequeñas y ~dianas 1ndustriaa (165) ha lanZAdo a mu-

(165) •La pequeña y mediana industria y tos trab¿Jador~~ al serv1c10 -
del Estado, están entre los s~ctores mayormente eo!peados por --
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cnas muJeres del mercado laboral, que aunado a la perdida del poder --

ad.qui.~ativo del salarlo del Jefe de la :famill.a, las llevan a. la necesj, 

dad ~e desarrollar actlVLdades cvie contribuyan a aumentar el l.nsreso -

:amiliar: aumentando el subempleo Temen1no. 

Ahora bien, a n1ve1 indiv1dua1, la muJer en'frenta su desarrollo -:omo -

individuo inserto en la estructura economica baJo tres.aspectos bás1 -

cos: L- En cuanto esposa e hiJa de un 1ndl.Viduo que ?or su posición-

social es explotado; 2.- En cuanto explotada directamente al insertar-

se en el proceso de producción: 3.- Como encariada del servicio aomés-

t1co hogareño. • E~to es, explotación de clase (analizada por los clá-

s1cos marx1stas); explolac1.ó:i. salarial tsalar.1.os má.s ?laJos que tos ---

hombres); exp1otac1ón.domést.1ca (como Tuerza de trabaJo no remunera --

da}" (166)¡ que pone La tuerza de trabajo Temen1n~ al serv1c10 de la -

fam111.a, la cual la e:tplota si.n proporierse10 consc1entemente, apoyada-

en razonam1entos Me~a~Is1cos re~orzados por la 1Rle$ia, los medi~s de-

comun1cac1on masiva y la misma escuela. 

Por ot.ro lado, los proDlemas a los que se en~renta la. mujer al inser-

t.arse en el proceso product.1vo estan relac1onad~s con su cond1c1ón de 

se,;o: la dob!.e Jornada d.e t.raDaJo, la desLQUaldad en la ret.r1buc16n, -

en los requlsLtos de ingreso, en el ~unempleo de sus funcione~ las --

concu.c1ont:s 1ie p:-omoc:..on y capac1t.ac1.ón; en la carencia de prest.ac10-

nes, d.e secur1·dad laboral, ad.~m.S.s de una explot.a.c1on y abu:ao .::exual. 

la cr1Sl$ ec~n6m1c&, al ~lempo que es Jus~ament.e en es~os, donde 
se concentra una buena parte de la fuerza de traJ:>aJo femen1na -
asa1a.r1ada•. so11s de Alva, Op. ci.t.., pi.11. 7. 

(\66) Gal.ro~. ~eresa y Larrain. Op. cl.t.., p¿•· 47. 
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ro11ontai afirmaba que la "S1tuaclón de pr1vac1ón de dereCho.s, la de -

pendenc1a de la.muJer y la falta de 11ualdad no se explican por una 

"propiedad natura1•. sino por el caracter del trabaJo que a e11a se le 

asiena en una soc1eda<1 determinada" ( 167), l!n nuestra sociedad, la mu-

Jer trabajadora enfrenta la dicotomia entre el ~rea laboral y su rol -

como ama de casa hecho que la. lleva a desempeñar su act1v1dad laboral

en trabaJos de •medlo tiempo• restr1na1endo su labor bas1camente al --

sector terciario, de servicios y ciertas ramas de la industria. Pues -

de otra forma las ex1aenc1as del mercado laboral le plantean problemas 

como: la rotaclOn de turnos ( 168), lo cual lmpllca una serie <le probl~ 

mas prácticos y de relaciones 1nterpersonales. 

AquI se parte de una ~~ualdad laboral inexistente que ignora las con 

d1c1ones reales de la Vlda femenina, esto a pesar de que, en 1975, a -

ra!z de la celebración del Año Internacional de la Mujer, celebrado en 

nuestro pais se pretendió anal.izar la s1tuac16n de l;'\ mujer en el mer-

cado laboral. 

Ahora b1en, "entre las tres ramas que estudiamos la que en seneral 

presentó sintomas de mayor atraso es la rama textil y del ves+..1do, 

m1entr3s que la rama metal-mec~nica represent6 una situac16n mixta. 

Una sltuac1ón relat.ivamente meJor de las condlclones laborales de las-

trabajadoras 13 representó la 1ndustr1a e1ectrón1ca~ (169). Así, en Ja 

med1da en que la mujer desem~e~a los oficios menos callflcados su de -

(167) X:ollont.al., A!exandra. Op. c1t., Pá&'. 35. 
(l6a) Sobre todo en e1 caso de las meseras, cost.ureras y personal fe -

menino de v11r11anc1a. 
(t69J Sallov~ 4~ Franco, vera. op. cit., pág. 32. 
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manda de empleo no es compet.1t1va pasando a enerosar el eJérctto in -

dustrial de reserva. Marx plant.ea que el capital doauna y se desarro-

1 la a través del salario, esto es, el fundamento de la soc1~dad eapi -

tal~sta es el lrabaJador asalariado. la ~xplotaciOn de éste. 

En forma general se podrían mencionar como prl.nc1pa.1es fact.cres para -

determinar el lngr~so Ge la muJer al mercado laboral: el nlvel educa -

tivo. la situación eci:nórn1ca y farnl llar, el lu1ar de re:adenc1a, la e

dad y las condlc1ones de su ciclo VJt.al (casamiento, solt.er.ia o mater

nidad). 

Por et.ro lado, al mismo tiempo que se icnora la pot.enc1al.1dad %emen1na 

en el aspecto laboral, también se da la cons1derac1cn de ést.a como ob

jeto de uso y abuso sexual por parte de los empleadores y patrones a -

condlc1ón de la obtenc16n y conservación del emple~ así como ae lo~ -

ascensos a lograr. Est.e aspecto repre,Senta w1 doble Juego, el asJJect.o 

serual es empleado por algunas muJeres para iguales fines. así esta -

ma.nifest.aclón esencial del .ln•11v1duo :s.e transforma en no ser y a11nea

ción de su ser. 

En cuant.o a la explotación doméstica, se va vinculando cada vez más -

con la expl~t.ac1ón laboral femenina en t3nlo aumenta neces1ctades y ia

compuls.l.6n al cunswnl) que '1.lst.ors1onan e lncremi:nta el ¡ast.o faml liar

en. tollos los niveles soc1oeconóm1cos. Se posterga el consumo de ble -

ne~ ne~esarios y pr1moro1ales como la salud y la a11mcntac1on, impo--

niendose en su lugar un s1s~ema de valores que ayuóa escasament.e al -

desarrollo económico-.:oc1a1 famll.lar y t'13Clonal. El trabaJo prod.uct.1-

vo. artesanal o a.;ricola no es valorado; sobrevalorandose, en camblo -
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la actividad en los servicios y la b~rocracia, hecho que coadyuva a --

determinar la estructura global del empleo y en particular del empleo-

femenino. 

Por ot.ro lado, la muJer t.rabaJadora en su doble papel social de pro 

ductora-reproduct.ora de la fue1~za de t.ral>aJo, en'frent.an el problema 

del cuidado de los nlñ~s pequeños, pues sólo en las cra.ndes empresas o 

instituciones se cuenta con serv1c10 de •cuarderia", en caso contra --

rio, este necho representa fuente de tens1ones para la madre, la muJer 

continua su trabaJo en su rol de ama de casa-esposa-madre, pues como -

en el resto de la organizaci&n soc1a1, los frutos del proereso técn1 -

co, de los cuales nuestra sociedad de consumo hace ca1a, no lle•an a -

quienes mi$ lo necesitan y la t.radic1on sexista de la div1s1on social-

del trabajo actúa descartando la ayuda doméstica de los varones (170). 

AsI, la dec1s1on de part.1c1par en el mercado labo!"al varia de acuel'do-

a la clase social perteneciente y el •rado de educacion ~ustentado de-

termina las o~stáculos que la muJer enfrenta en su desarrollo laboral-

y personal, en su rol de am~ de casa, ~s¡ como ~l acceso a la informa-

ctón sobre el mercado de t.ral>aJo. 

Por ot~o lado, las muJeres que nab1endo obtenido una formación pro~e -

sional o técnica terminal, permanecen en ~us nosares al mru·•en de la -

act1v1dad laboral, pueden lle&ar a sentir una frust.rac1on individual -

(\70) •E1 mar1do t.!ende a leer el períod1co y espera a que le cocinen
Y sirvan la comida, aún cu~ndo 1a muJer salsa a ~rabaJar como Al 
y lle¡ue a casa cansada como él. Obviamente la forma espeeI~1ca
de explotac1on representada por el t.ra.baJo d.omést1co ex.tae una -
forma de lucha especifica y corre::pondi~n"t.e, a saber, la lucn.a -
de las mujeres dentro de la fam111a•. Mariarosa en James. Selma. 
Op. Clt.. PA•· 34as. 



?Ues el t.rabaJo ho•areño es 1nv1s:1ble, 1nmed1atamente consumido y no -

valuad.o en dinero ( 17 J}. no es cons1derado como producto nacional bru-

to, aún cuando es product1vo en s1 mismo y escenc1a1 par~ la produc --

ci6n social en general; el ama de casa rea11:a mas que un tral:>aJo de -

tiempo completo y al mismo tiempo apoirece como desempleada. 

Un último caso a considerar es el trabaJadoras y estudiantes como an -

helo de superación lnd1v1dua1 y fam111ar (esposa-nermana-mad.r~l. y que 

a menor nivel soc1oeconóm1co más pesada se hace su tarea de es1stir --

como ser para s1. 

AsI, sl blen es cierto que, el trabaJo es una de las cond1c1ones n~ce-

sartas para la emanc1pac1ón femenina y para realizar la lucha por una-

más.Justa 1Qualdad de condiciones y dlsn1dad humana entre sexos, aln -

embar•o. el mero hecho de trabaJar no libera a la muJer. Simult~nea -

mente a una mayor participación lal>oral femenina, se debe plantear la-

necesidad de superar los conceptos que fundamentan la actual dlVls1ón-

y dlscr1m1nac16n por sexos. 

Por otro lado, ex1ste una correlacJón dlrec~a entre·el nivel educativo 

sustentado. Y el erado de 1nserc1ón loarada en la escala ocupacional -

por la muJer, sus aspiraciones y pespect1vas dentro del mismo; asI co

mo el he,cho de que ~esempeñarse como suJeto ~con6m.icamente activo I le-

ca a fac111~ar en d~t.erm1nados moment~s. la ext.ens1on de aspiraciones-

c~ucat.1vas, AquI también 1·1. determ1na.c16n entre educac16n. y mercado -

de trabaJo es mutuo y los 'f.icto1~es que lle¡¡an a. Uthlblr o impulsar el-

(171) No es ·considerada come. valor de ca.cibio, stno ünlcament.e como va· 
lor de u.so. 



desarrollo de la muJer como suJeto :oc1a1 en íU?ll>os campos parten en 

1ran medida de los ~actores ideolóc1co$ que susten~an la moral soc1al

Y se rea*1rman en la práct1~a cot1d1ana del 1ndlVlduo. 
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C A P 1 T U L O 1 V. 

Re*lexiones acerca del papel ~emen~no en la aocledad mexicana en el -

aspec~o polit1co-soc1a1. 

4. 1 La s1tuac16n politica de la muJer y el concepto *~tichizado de --

6sta. 

~.2 La actuación politlca de la muJer en el =eno un1vers1tar10. 

~. 3 La Universidad como formadora de la aniJer en el aspecto inteldc

tual y politico. 



REFLEXIONES ACERCA DEL PAPEL FEHEHIHO EH LA SOCIEDAD MEXICANA EH EL

.ASPECTO POLITICO-SOCIAL. 

Otro aspecto importante a menc1onar es la cons1derac1ón que al 1nt.e -

rior de la sociedad se hace de la muJer desde las cond1c1ones superas

tructurales del aparato Jurid1co-1eeaJ¡ la s1tuac1ón de la muJer en el 

ma·rco social desde las pOsUHlldades y 11m1tac.iones que las instancias 

legisladoras sociales señalan, la ap11caclón de estas a la realidad -

cot1c:1.1ana que vive la mujer desd~ su postción ~e clase y la importan -

cla de este aspecto como reflejo de todo el conJunt.o el.e rf"laclones so

ciales y de prod.ucc1on y su influencia hac1a las mismas, pues el hecl'l.o 

educativo como parle del todo de relaciones soc1oeconóm1cas tiene 1m -

pllcac1ones hacia ~t marco legal-Juridlco que norma la estructura y -

las relaciones de los individuos en la sociedad. ñqUI la muJer tampo

co na escapado a una un.igen f~tichizada como ser social, en tanto se -

pi¿rden d~ vista sus condiciones reales de ex1stenc1c~ génerlca Y de -

clase 31 legislarse sobre un suJeto-muJer en abstracto eeneral1zado. 

Aslmlsmo, la mujer como suJeto politico taml:>i6n lnteractua hacia la -

soc1edad en los espacios en que se .inserta. ya sea pasiva o act.1vament.c 

y en el los define su práctica consc:1e'"'.t.e o lncon.sciente, revoluciona -

ria o reacc1onar1~. con ldentlflcac1ón de clase o adhesión de lntere -

SC3: como ZUJeto en sl o tras~endlendo a sujeto para s1. 

Y aquI. la Un1vers1dad como lr..stancla. .ldeol6aica educativa, ~ormadora, -

reproductora· y transformadora del hecho educativo y quehacer c1ent.If1-

co-cul t.ural también lnfluye en la muJcr. suJet.o de educac1.6n, para la

reproducc16n o producc1on de una pr~ct1ca s~c1a1 femenina. 
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4. 1 LA SlTUACIOR POLlTICA DE LA MUJER Y El.. CONCEPTO FETlCHIZAOO DE -

ESTA. 

Otra sltuacicn a cons1de~ar ~s la $1tuac16n Jurtdica de Ja muJer fren

te al Est.ado, es declr. s1 hemos hablado de la muJt:r como sujeto so -

cial, familiar, económico e 1cteolOQ1co, se hace necesario co~s1derar -

el aspecto de derecno laboral de la muJer en nuestra Consti~ución. le

ye: y c6d1cos que norman las relaciones de los suJet~s soc1a1es'para -

dllUCldar la diferencia enLrc el fac~o y el hecho Jll!"Id1co respecto de 

la s1tu3c1on femenina, l~s avances que el pars na tenido respecto a la 

cons1deractón Jurid1co-socia1, así como las limi~ac1ones sexistas que

obstacu1i:an la práctica reai de igualdad tanto de los hombres como de 

muJeres en su co~1d1eane1dad. 

La lucha por la igualdad jurídica ~e la muJer y la protecc16n de la 

fanulla tiene sus antecedentes en el decreto de Venustla.~~ Carran~a y

su Ley de tas Relaciones Familiares de 1914. En et per1ódo d.~ pos1ue

rra de 1945 el ª'ro mexicano quedo aes~embrado debido al 6XOdo de bra

ceros a Jos Estados Unidos. la muJer se vló en la necesidad. de suplir

al nombre, en las tarea~ aarrcolas y de par~1c1pac1on en las asambleas 

de 1 a comunidad, de 1ntesrac 16n de los ayuntanuent.o:s asu.-nlendo mtlnda -

t.os y representaciones polI~1cas. 

De esta f1Jrma, la muJer se va .lntecrando a la v1'.1a nacJ.onal. su ::J.tua

c1ón de suJeto de derecho como ciudadana mexicana se .:.sent.o en la CaJ"

~a Harsna de 1917, aunque cun un tinte scX1~t.a, que sin embarro. res -

pond.leron a las cond1c1ones históricas del momento. En 1974, el pres± 

dente Luis Ecbeverrra Alv~rez, en eJerc1cio de la facultad que le con-



f1ere el artículo 71, ~racc1on I de la cons~1tuc1ón, presentó ante el-

Consreso de la Un1on la InicLat1va de Re~ormas a diversas Leyes, con-

el fin de obtener.la l&ualdad Jurídica del homl:>re y la mujer. 

Independientemente de que éste hecho con~titura una necesidad 1napla-

za.ble, 1nfluyo la recomendac1on de la 0rsan1zac1ón de las Naciones un~ 

dad COHUl, que fue ac~Ftada por la Asaml>lea General de dicha orsan1 -

zaclón que se denominó: "Declaraciñ~ sobre la e11minac1ón de la dls--

crim1naciOn de la muJer" {172). (ver anexo 2). 

Nuestro sistema .Jurtdlco-social esti. conformado por w1a ser.ie de docu-

mentos que mediante leyes y decretos regulan las relaciones sociales -

de los 1nd1v1duos en todos lOs aspectos de conv1venc1a.social. 

Para el fln propuesto revisaremos la const1tuc.ion Política de tos E~· -

ta.dos Unidos Mexicanos, la Ley General de Población, el Código C1v11 1 -

el Cbd.110 Penal, la. Ley Federal del Trabajo; en los articules refer1 -

dos al varón y la muJer en su calidad de suJetos de dere~ho. 

a).- cons~1tuc1ón Polltlca de los Esta~os un1dos'He~icanos . 

ArticÜlo 10.: 
. 

En los Estad~s Unidos M~x.canos todo 1nct1v1duo gozará de 

las 1arantias que ot."raa esta Cllnstituc1c,1, las cuales no podrán res -

t.r1n11rse, ni suspenderse, s!no en los casoz y condiciones ql!e ella --

misma establece. 

Articulo 3o.: ·La educac1ón cont.r1buJ.ro\ a la rnejor convJ.venc1a humana -

~anto por los element.os que aporta a fin de robu.s~ecer en el educando, 

{1721 Aceptada el 7 de noviembre de !.957. i..a ONU cuenta. con un or11a -
n1smo lndependient.e de ella crea~o en 19t;6: La Com1s1ón de la -
Cond.1c1ón JurídJ.ca lr Social de la MUJer, quien lrabaJo en $U e -
laborac1bn dura..'"lt.e tres año:s. 



Jun(o con el aprec10 para la d1an1dad ~e la persona y la inte•r1dad -

de la fam1 l.1a, ·1a convicc:.16n a.el lnt.er6s ¡:eneral d.~ la sociedad. cuan

to por el cuidado que ponca en sustentar tos ideales de ~ratern1da e -

1sua1dad de derechos de todos los hombres, evitando 104 priv11e•ios de 

raza, se sectas, de &"r·upos, de sexos o de 1nd1V1duos. 

Articulo ~e.: El varen y la ~Jer son 1suales ante la ley. 

Articulo 34: son ciudadanos de la República los varones y las muJeres

que, teniendo la calidad de ~ex1canos, re~nan. además, los s.1cu1entes-

requisitos : 

I Haber cumplido 18 ados, y 

11 Tener un modo honesto de v1v1r. 

Articulo 123. Toda persona tiene derecho al tra~aJo d18no y social --

mente útil; al efect.o, se promover~ la creac16n d~ emple~s y la orsa -

nlzación social para el t.rabaJo. conforme a la ley. ( .. l 

v. Laa muJeres durante el embarazo no rea11zar~n trabaJos que exisan -

de es1uerzc considera.ble y que sl•nlfiqucn un pe111ro para su salud ~n 

relac16n con la 1est.ac1bn; •ozarAn forzosamente de un descan~o de sets 

semanas anteriores a la 1ecna f1Jada aproximada para el parto y s~ls -

semanas posteriores al m.lsmo. deb~endo perc1b1r un salarlo !nte•ro y -

conservar su empleo y los derechos q 11e hu.b.lesen adquJrtd.o por la rela

c16n de trabaJo. En el periodo de lactancia tendrln dos de~cansos ~x

~raord1nar1os por d~a, de media bora cada uno, para alimentar a su hi-

Jo. 

VII. Para tral:>aJo 1aua1 debe corresponder salarlo 18Ual. 31n tener en

cuenta sexo ni naclonalld~d. 



b), - Derecho C1Vll Mexicano: El Cód1SO Civil. 

Articulo 20. ~a -capacidad Jurídica es 1aual para el hombre y la muJer; 

en consecuencia, la mUJer no queda somet.lda, por razones de su sexo. a 

rest.r1cc1Qn alguna en la adquislc1ón y eJerclcio de sus. derechos c1v1-

l~s. 

Articulo 146. Para contraer mat.rlmonio, el hombre necesita haber cum

pl 1do ~1eclse1s años y la muJer catorce. El Jeie del Departamento del 

Dlstrlto Federal, o los delegados, seeún el caso, pueden conceder dis

pensas de edad por causas eraves y Just.1j1cadas. 

Arttculo 1~9. El hiJo o la hlJa que no hayan cumplido dlec1ocho años

no pueden cont.raer mat.r1mon10 sin consent.1m1ento de su padre o de su -

madre, si v1veran ambos, o del que sobreviva. Est.e derecn.o lo llene -

la madre, .'.l.unque naya '-=Ontra1do segun<1as nupcias. A falta o por lmpo

s1bil1dad de los padres, se n~ces1ta de los abuelos paternos, si Vi.VP· 

ran ambos, o del qtll;!! sobreviva: a falta o por lmpos1b1.lldad de los a -

buelos paternos, si los dos ex1.st.1eren, o del que sobreviva, .se requ1~ 

re del consent1m1ento de los abuelos maternos. 

Articulo \62. Los cónyuges est~n obl1aados a contribulr cada uno por 

su parte a los f"10e$ del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Toda persona· llene derecho a aec1dir ~e manera libre, responsable e -

tnformada soPre el nomero y el espac1m1ento de sus hlJos. Por lo que

loca al m~~r1mon10, este derecno sera ejerc1do de común acuerdo por -

los conyuses. 

Articulo 16~. Los cónyuges conlr1butr~n económicamente al sosten1 --

mlent.o del hOGi'.l..r. a ::u a11mentac10n y a la de sus h.1Jo::, a.si como a la 

educac:1on de es"t.os en los términos que marca ia. ley, su1 preJu1c10 de-

'"º 



d1st.r1:bu1rse la caraa en la forma y proporcJ.6n que acuerden para est.e

efect.o. seeün sus posibilidades. A lo ant.~r101~ no eztii obl .i.:ado el 

que se encuentre 1mpos1b1litaao para tr3baJar y careciere de bienes 

propios, en cuyos casos el otro at.enderá tnt.e111rament..e a eso~ gastos. 

Los derechos y obligaciones que nacen del mat..r1mon10 ~er~n iguales pa

ra los c6nyuces e lndependientes de au aportación económica al sostc -

n1m1ento del hocar. 

Articulo t68. El marido y la muJer tendrán en el hogar a.ut.or1da.d y -

cons1derac1ones 18Uales, por lo tant.o resolver~n de común a~ueroo todo 

lo conducente al manejo del hogar, ~e la ~ormac1án y educación de los

h1Jos y a la a<11n1nist..rac1ón de los bienes que a estos pertenezcan. En 

cado de desacuerdo el Juez de io familiar resolver• lo conducente. 

Articulo 172. El marido y la muJer, mayores de edad, tienen capacidad 

para administrar, contrat.ar o d.1sponer de o;us bienes propios o eJecu -

t.ar la~ acc1ones u oponer las excepciones que a ell~s correspondan, 

:Un que para tal objeto neces!.t.e el esposo del con~entlm1ent";) de la 

esposa, ni &:a.a de la aut.o.:.·izac1ón de a..¡uil, salvo lo qo.Je se est.1pult!

en las cap1t.ulac1one~ mat.r1mon1a1es sobre la a<1mln1strac1ón de los --

lllenes. 

Art.Icu10 177. El mar1do y la muJer. durant..=o el mat.rl.n1()nJo, podrán --

eJerc1t.ar los derechoa: y acc-1ones que tenia el uno en contra <:1el ot.ro

pero 13. prescr1pc-1ón ent.re el los no corre m1ent.ross dur·~ el inat.rimonio. 

Articulo 216. El marido responde a la muJer y 6sta ~ aqu'l por los da

&os y preJu1c1os que le cause por dolo, culpa o nee1.urenc1a. 

A.rt.Icu10 267. son causas de divorcio: 
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111 La propues~a del marido para prostituir a su muJer, no sólo cuando 

el mismo mar-ido lo naya hecho directament~. sino cuando se pruebe que-

ha rec1b.ldo dlnero o cualquier remuneración con el objeto ex:preso de -

permitlr que otro tenca relaciones carnales con su muJer. 

Artxcu10 414. La patria potestad sol>re tos h.lJos -;.Sel mat.r1mon10 se e-

Jeree: 

Por el padre y la Madre: 

II Por el al:luelo y la abuela paternos: 

III Por el abuelo y la abuela materna. 

c). - Derecho Penal: Cód.180 Penal· 

Art..tculo 201. Se aplJ.earA pria16n de seis meses a elnco años al que-

fac111t.e o promueva la corrupc1on de un menor de d1ec1ocno años de --

edad. 

comete el del~t.o de corrupción de menores el que procure o fac111t~ su 

depravac1on sexual. s1 es plber, la 1n1c1ac1ón en la vida ~exual o la

depravac1on de un 1mpilber, o los induzca, incite a la pr~et1ea de la -

mend1c1dad ( ... J. 

Art.Iculo 206. El le~ocin10 se sancionará con pr1s16n de s~1s meses a 

ocno· años y multa de cincuenta m11 pesos. 

Articulo 207. Comete el delito de 1enoeinlo 

1 To.da. pers.,na que hab!.t.ual o acciden't.alment.e explot.e el cuerpo d.e --

ot.ros por med1o del comercio carnal. se mant.e11sa de esl.e comercl.o u -

obt.enlila de: 61 un lucro eualq\11era. 

tI Al que l.nduzca o so11c1t.e a una persona para que con otra co~ereie

sexualmente con su cuerpQ o l~ facl.llte Jos med1os para que se ent.re. -

gue a la prost.i.t.ueion. 



III Al· que resent~. adm1n1Jtre o sostenga dlrecta o 1nd1rectamente --

prost!bulos, casa de c1tas, !usares de concurrenc1a expresamente ded1-

cada a explotar la prost.1t.ue1ón, u obten•a cua1qu1er bene~lcio de su -

producto. 

Art!eulo 260. Al que sl.n consent1m1ento de una persona P'}b~r o lmpu -

ber, o con consent1m1ento de esta ültlma, eJeeute en ella un acto eró

tico-sexual, sin el propósito directo o inmediato de llegar a ta cópu

la, se le ap11carán de tres d~as a sets meses de pr1s10n y multa de -

cinco a cincuenta pesos. 

si ae h1clese uso de la v1olenc1a fis1ca o moral. la pena ser~ de seis 

meses a cuatro años de pr1s1~n y multa de cincuenta a m11 pesos. 

Articulo 262. Al que.ten¡a cópula con muJer menor de d1ec1ocho años -

casta y honesta, obt.eni.endo su consent1m.ient.o por medl.o de ensaño, se

le aplicar• de un mes a tres años de pr1s1ón. 

Artlculo 267. Al ~e se apodere de una persona por medio de la vio -

lencla fls1ca o moral, o de un enaatao, p~ra satisfacer al•ün deseo e -

rótico-sexual o para casarse, se le aplicará la pena de uno a ocho a -

AO$ c1e pr1s1ón. 

Articulo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepclón en -

cualqu.lf"r moment.o de la preñez. 

Art.Icula 330. A~ que hiciese abortar a una muJer se le aplicar& de uno 

a tres auos de ~r1sl.6n, sea cual ~uere el mec110 que empleare, s1empre

que lo haca con eonsentlmi~n~o de ella, cuanc1o falte el consent1m1en -

~o. la pr1s1ón ser\ de tres a seis años, y s1 mediare v101enc1a frs1ca 

o moral, se 1mponelrá al del incuent.e de .sel.a a ocho dos de pr1s1ón. 



Articulo 331. s1 el aborto lo causare el médico, c1ruJano. comadrón o 

partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al ante

rior articulo, se le suspenderá de dos a cinco años en el eJerc1c10 de 

su profesion. 

Articulo 332. se 1mpon11ra de seis meses a un año de pr1s16n a la ma -

<1re que voluntariamente procure su abor•o o consienta en que otro lo -

ha1a, s1 concurren estas tres c1rcustanc1as: 

I Gue tenea mala.fama 

II oue haya losrad!l ocultar su embarazo; y 

III Que este sea fruto de una unlón 11eatt1ma. 

Faltando alguna de las c1rcunstanc1as mencionadas, se le aplicarán de

uno a cinco afios de p~1sión. 

Arliculo 333. No es lJllSJ.ble el a.J:>orto causado po!~ imprudencia de la -

mu.Jer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de Wla vio1ac.i.6n, 

Articulo 327. se aplicarán de tres a cinco años de cr1s1ón a la madre 

que cometiere el infanticlo de su propio hl.Jo, siempre que concurran -

las s11u1entes circunstancias 

r oue no haya mala fama 

Il aue haya ocultado su embarazo. 

tII aue el n.l.cl.mlent.o del infante hava sido <lCUlt.ado y no se bUblere -

1nscr1~0 en en e~ Registro c~v11 : y 

IV Que el ~nfante no sea Ie1It.lmo . 

..... 



d) Derecho Mexicano del TrabaJo : L~Y Federal del Tr~aJo. 

En 1917, la const.1t.uc16n i.ncluye las '"Gat·:intias sociales'". cont.t!nl.das 

en los articulos 27 y 123, bases del Derecho La~oraJ. La Ley Federal 

del TrabaJo se promulaa en 1931, reclam~ntar1a del art.Iculo 123 y --

obliaatoria en t.od3 la repúbl1ca; en 196Z, se plasmo en ésta ley ta -

1aualdad de derechos y obl1eac1ones en el t.ra.baJo para hombres y muJe

res. En 1970, aparee~ la nueva Le~· Federal del Trll..baJo que a.br\')8Ó la

anter1or. 

eJ Ley General de Poblac1ón. 

Son normas de orean1zac16n y acción adnun1st.rat.1va se señalan como 

obJet.os de s1 misma la promoción de las cond1c1oncs soc1ocuJturales y

económ1cas de la muJer, ent.end1endose esta promcc1bn como una acción -

~e 1nter6s pübl1co reservado ~el ~st.adv. 

contiene en su primera pa.rt.e, normas de oraan1zac1on y .'.lcción awn1nis

trat.1va, que re•ulan el fenómeno demoer~flco, orientando todos los me

dios que adopta, a la sotuc1ón de la problemi.'t.1ca. de ~3 explos16n de -

mo•rl.f1ca y a. la marg1nac:ón de arupos humanos en la vid.a soc1oecon6 -

mica d~ Kéxlc..:>. En :"!U se1und.a. part.e, la ley que nos ocupa. norma funda

ment.a:ment.e tos aspect.os de cont.1'01 estatal cte .1nm1gración extranJera

en su paso por el pa.Is, así como los $erv1c1os m1g~ator1os. 

En base a dich~ ley se creó el ConseJo Nac1ona1 d~ Población, depen -

dient.P. de la secre~.'.lria de Gobernación. 

AsI, nuestro sistema. Juridl.co-soclal ha losrado ~ra.nde= avances en --

cuanto al factor lea1statl.vo de la isualdoiC ferr.en1na en nuestr .... socle-
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dad, con r~specto del varon. Es innegable la t.remenda di-ferencia en -

cuanto a la concepción Jurídica de la muJtr en la Const.1tuc1ón de 1917 

Y la re-formad.a de nuestrcs diaa, sin eml:>argo, y a pesar de los avances 

logrados, la 1 ey aún no es capáz de garantizar el pleno reconoc1m.len"to 

de la muJer como suJeto ~ocia!; cuest.1ones como la maternida~. el a--

borto y la vlolaciün cnntinuan siendo elementos de d1scr1m1nac1bn so-

c1al y sexual, en t.ant.c- la legislación establece que la familia es la

c6lula b~s1ca de la sociedad y en la cual engloba a sujetos soc1a1es -

tan diversos como la mujer en su papel de madre no importando !as d1-

ferenc1as econOm1cas y geográ-f1cas-~oc1ales que contraponen las rela-

ci~nes JUrid1co-1deo\ógicas de los ma~erlales económicos; existe tguaj 

dad d.e factores pero no de hecho, las sarant.ias soc1~1es y laborales -

planteadas para la población -femenina se ven o~stacul1zadas en razón -

de una moral social que encierra a la muJer en el se:rv1c10 y at.enc.:.on

para la fam111a, en tanto el hombre se desarrolla en y para su trabaJo 

reconocido socialmente y sus proyectos personales. 

De lgual rm:.nera, la muJer co-nt.lnua suPordinad.a a1 varén Y en el reconQ. 

c1mi~11:to de la patria pl)te.st.ad impera la !1nea pat.e1~na sobre la mater

na y con respecto a su libertad de ele~1r como suJet.o productivo el 

control de la nat.alldad se da más como pres16n social que como dec1 

.s1ón personal: en 197~ se decla "los h.l.Jos que 010~ manae• y a part.1r

de la con:ferencla de Poblac.l.ón en Huca.i"est. se diJo qu.:? s1em;ire no, 

que ya eramos mucnos .ln1e.lando.se la est.er111zac.1ón Pal"turlentas (po 

bres) en el IMSS e ISSSTE. se repartieron a die.stra y SJ.nJestra ant.1 -
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conceptivos barat.os de: st.ock ·sobrante d.e los pa.Ises centrales. s1n --

t.omar en cuent.a la op1nion de la muJer mex.icana. 

Por ot.ro lado, aunque de derecho el padre y la madre tl.enen la misma --

autoridad en el seno familiar, de hecho la madre sólo eJe~ce esta an--

te la 1ncapac1dad física, abandono o ausencia d~l padre o la s~nt.enc1a 

Jurídlca d.~ 1nhab111tac1ón de autoridad paterna. 

Ahora bien, con respecto del aborto. a partir de la década de los se -

tent.as, sur1en en nuestro pals campañas d.1ril1d.as a controlar la expl~ 

s!ón demogr~fica, s1n embarro en la presente década aún no se ha lo --

grado tocar el fondo de la probleml.tica, en tanto se busca preever la-

conseeuenta y sigue escapand.o la causa; el baJo nivel de educación 

sexual en la poblac1ó11 y la sustentación de la ideolocia machista que

basa el valor de la v1r111dad en el acto aenl~\ Para las mujeres -

el control natal adquiere proporciones problemi.t..1.cas, aquI int.ervl.ene 

la 1ea1slaclón Juridlca y la moral social. .. .sin to~r en cuenta el ---

resp~to al 1ndiv1duo y su l!J:>ertad que t.J.nto pre•ona y de ta que tanto 

se enorau11ecen. obl18ando baJo amenaza de carcel a continuar ea'lbara-

zos accidentales. a llevarlos a t6rm1no y a. terier h1Jos que i:-ara empe-

zar n1 ta misma madre quiere ... (173). 

En H6xico el aborto esta prohibido: 1 menos que el eml)ara20 sea pro --

dueto de una v101acl6n, o que se prueee méd1ca.mente que la vida de la-

~dre corre pell•ro. Pese ~ todo el aborto ea un necno 1nneeahle en -

la población ~emenlna, leaal o clandestino, y la sran mayoria de mUJé-

(lT3l Itram, AleJandra. "Haternlnad vo1untar1a" en FEM. No. 65 pá¡:. -
l'l. 
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res que aborta lo hace en cond1c1ones 1nnumanas, cada año mueren en --

México 1~0.000 muJeres por abortos mal practicados; vida~ sacr1%1cadas 

por el propio sistema " de Justicia soc1a1-1eaa1". 

El acto sexual tiene dos participantes: el hombre y la muJ~r y la res-

ponsabilldad debe ser compartida en maternidad-paternidad responsable; 

AsI pues se hace necesaria una reva1or1zac1on soctal ObJet1va que pue-

da llegar más allA del hecho mora1-rel1g1oso-socia1, 1nternal1zandose-

las condiciones de Vida de miles de 1n%antes abandonados, as1 mismo 

se hace necesaria una reva1or1zac1¿n de la muJer no como obJeto feti -

ch1zado, sino como individuo con derecho a decidir sobre su sexualidad 

y sus propias metas. ¿ Se ha sabido de algún ho:nbre que haya sido e3-

ter111zado sin su consent1m1ento? 

En la educ3c1on escolarizada los ltbros de texto abordan la reproduc -

cton de una forma mecan1ca en el ser huma.no, el cuerpo no solo es ;ina

m.f.qu1na reproductora; los cambios f1S10l6gicos conllevan a cambios ---

emocionales, el adolescente debe conocer sus var.taciones emocionales • 

y deseos, no como una amena~~. sino como una hermosa pos1htl1dad de --

concretl.zar!;e como ser humano; digno de dar y recibu .. amor de ser •ta -

lor3do y valorarse fisica, emocional e intelectualmente. Los nifios y-

adolescentes deben aprenl.ler a maneJarse reflexivamente frent.e al sexo-

tt74). La mor.'\l soc1al sigue sil('nc1ando .bocas '1e padres y maestros -

.::t·~l'P.C a.1 tema de ta sexuali'1ad, los medios de comun.tcación usan a es-

07'!l Los conten1dc-s d.e los libros de pr1maria sobre sexuali.:Saa son: -
en to. y 20. grado se aborda el aspecto ps1col6~ico, la re1ae16n 
afer.t.1va e id.ent.1dad; en 3o. y tlo., los roles sexuales, los niños 

t1e:·nen determinadas act1v1dades que las niñas no pueden t.ener: t=n 
So. y 60. ~rado se nab1a btolOalcament.e del aparat.o se:cual y .los-
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ta como mensaJe sut>11manal y la de'fo1·man ::,aJo un aspecto comerc1alista 

y de compet.1t.i.v1dad; la despi.ert.an pero no son capaces de 1nver't.tr ---

recursos promovi.endo programas de educación sexual. 

La 1a1es1a censura ~l al>ort.o pe~o ~omenta~ el machismo y ia swn1si.ón-

femenina. 

Por otro lado, ex1st.e un necho penado Jurid1camente qu~ afecta la 1n -

te1r1dad física. moral y ps1co1011ca de la muJer; la v1olac1ón sexual, 

que de acuerdo con el Colect1vo Contra la Vi.olenc1a y la V101ac1on ha-

eta las KuJeres (COVAC), s~ comet.e cada ocno minutos un atentado. npa-

rece 1mpos1~1e extirpar la vio1ac1ón de nuestra cultura sexual sin ---

combatir la ideolocta macn1st.as qu~ define la subord1nac1ón de la mu -

Jer y los menores nac1a los bornDr~s. 

Huest.ra cu1t11ra tiene en mucho caracterist1cas f.ilocent.r1cas, donde ~1 

oraano ::exual masculino representa poder, lnst.4nci.a de aereslón, fuen-

t.e de temor y cobardia para la poblaclón ~emenlna atacada sexua.1ment.~-

o atravesada por una exper1enc1a 1nfant.11 traumá.t.1ca relac1onada con -

aspecto sexual. 

Los ar't.1culcis 333 (ab.>rto por v.i.olac10nJ :.· 2.6'.5 (cast.i10 penal a las --

violadores), para su eJecuc1bn requieren de una sentencia condenat.or1a 

donde se acredite la v101ac1ón previo proceso penal (artl~ulo 20 Cons-

t.1 tuc1ona1) ( 175}, resue 1 t~. t~or1camente a.nt es d.e un año 't.lerr.po su'f1-

C'1mblos puberales. No se a~orda la re1aclén sexual, tas sensa-
c1ones y la mast.urbac1ón; la ~omosexua11dad, aborto y v101a.c16n. 

(17Sl Articulo 20 "En todo JUlc10 de nrden cr1m1•al ~enClrá el acusado
la:l su;:u1en't.es saranti3::: ( ..• ) 
VJI serA Ju~cado antes de ~ m~ses si se t~atare de dellt.os cuya
pena máxima no exceda de 2 años de pr1s16n; y antes de un añc ~l 
la pena tn.ix1m2. eY..ced1ese de ese t.1empo". go1.st.it.ur.1on Polit.li:a de 



ciente para que la mujer violada en caso de quedar· embarazada. de a ---

luz¡ la comprobación del delito implica: a) comprobación de la cópula; 

b) ausencia ~el consen~1m1ento de la victima y c) la ocurrencia de la-

violación moral y ~IsLca, la última como ~uer:z:a material directa sobre 

la víctuna. además de ql.le en la práctica no existe una instancia de -

cisoria que otoreue la aut.orización para abortar. 

Lo cual, s1sn1~1ca que en mucnos casos la mujer violada aborta clandes-

tl.namente cuando no desea asumir una maternidad no deseada, impuesta -

por la violencia del agresor, cuya acción, en muchos casos t:¡Ueda 1mpl1-

ne, ante el temor de la mujer de denunciar el hecho, en~rentado una PQ 

s1ble desvalor1zac16n social y una nu~va 1rrrupc1ón en su intimidad 

en un examen leaista e1neco1oa1co. 

En su resumen, la muJer si.gue siendo un suJet.o en des".rent.aJa frent.e a-

la consideración que de el ia hace el sistema Juridii;o-legal. en un t.o-

no mis de paternalismo que de igualdaa social, fact.or recalcado en la-

población femenina de baJos recursos ec-onóm1cos, p3ro quien la l.flJUS ·· 

t.1c1a social es un he..::no co'llÚn en S'J cot1Cl1ane1dad social y labora.l, -

pues pese a toGo un discurso plasmado en 13 Ley Fede~al del Trabajo --

mucnas trabilJadores no disfrutan de la~ RaJ•ant.ias sociales: casos con-

cretos •. las emplea.das domést.1cas, las vendedoras ambulantes y la.s cos

tureras, trlst.emente cé-lebre!': a pa.rt.Jr d.e Jos terremot.o:s de 1985 que -

dJ.ó p1e a una inc1p1ente po11t.1zacibn y surs1m1t!nt.o de: pr.u:1e1· sindl -

cat.o de cost.ure1•as.. 

los Estados Untdos MexJcanos. Cuya práctica real es por d.~~s -
inexistente, pues son c.ausas ext.rin:;.icas al sistema leaal lo -
que de~erm1na el Proceso Penal su duraclbn y en ro~chos casos -
sus l'esult.ados, v1cios que d.~pende1~ y a! 1m~nt.an un sistema le -
gal 1ud.1.cial corrupto y servLL 
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4, 2 LA ACTUACIOH POLITICA DE LI. MUJER EH EL SEHO UNIVERSITARIO. 

Si la presencia de la muJer en la universidad representó un reto hace

s1et.e déca,das en 13. moral social sexista. el ret.o se ha ezt.endido má.s

al u. del aspecto a.cadém1co, llegando a def"1n1r una prA.ct.1ca social fe-

menina como suJeto n1stór1co. 

Y asI tenemos que, a la salida de L~zaro Cárdenas de la pres1denc1a de 

la República, Av11a cama.cho como sucesor de éste busca de~lntearar y -

med.1.atlzar el sistema educativo nac1onal-popu1a1•: se busca e11m1nar el 

sistema educativo rural técnico, ante el cual en 1942 e_xplot.a un mov1-

m1ento estudiantil en el Inst1tuto Polit.6cn1co Nacional debido al au -

mento considerable de concesiones dadas al clero y a la 1n1c1atlva --

privada en el terreno educativo, aunado a una reducción, cons1derable

del presupuesto destinado a ésta casa de estudios y a la ne~at1va de -

reconocer la enseñanza lmpart.ida por éste con una calidad de super!or

pro~eslonal reduc1endola a un nivel t6cn1co, mediante reformas a las -

art.Iculos 91, 92 y 93 de la Ley oraAnlc~ del Articulo 30 const.1tuc12 

nal a quien también se pret.ende despojar de su car~cter soc!allsta. 

La huelga estalla el 4 de marzo de 1942 contando activamente con la 

pa.rtic1pacl6n del sector femenil est.udl.:int.11, el mov1m1ent..o t.rlun·fa y 

logra que se le conceda p~rsona11da1. Jurtdlca, admlnistra.t.'1va y téc -

n1ca al l. P. N. 

con H1guel Alemán se gener~n tres arandes mov1m1entos estud1ant1le~ -

com~ respuesta a la pers1st.en~e 1ntenc1ón ~~res1va del Estado a la -

educac1ón t.écn1c~ popular y rural. En JUllo de 1949, los estud1antes 

de la Escuela Haclonal de Maestr·os se lanzan a la nuelea el 22 de ---
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marzo de 1950, la PederacJ.ón de Est.udiant.es campes.lnos soc1a11st.as --

de Méxi.co que agrupaba a t.odos los ~st.ud!antes de las Escuelas Rurales 

Normales de la República, se lanzaron a una huelga naci.onal exiai.endo-

atenci.6n a sus deplorables condlcl.ones de exist.enci.a. 

El 12 de abril de 1950. el l. P. H. se lanza nuevamente a la huelga en -

apoyo a las demandas de las Normales Rurales al mismo tiempo que enar-

?;\ola las propi.as, entre ellas cont.emplaban la problemátJ.ca de las "'a-

vi.ot.as" {176); el 25 de abril se generalizó la huelga y después de 46 

dias tras mi.nimos logros del pliego pet1~or10 se levanta el 28 de mayo 

Con Adolfo Ruiz Corti.nez se conJunt.an tres hechos politl.cos que oca --

s1onan una violenta explos1bn estudi.antl.l: a) la agud1zac1ón de la de-

pendenci.a y subordl.nac.l¡ón de t.od.os los aspectos de la VJ.da nacional, -

inc1uyencto \a. educacJ.ó~~. al ca.pi.tal extranJero; bJ la haseaoría" tec -

nlca norteamér1cana hacia México, expuesta en el punto IV del Plan ---

Truman y la cons1gu1ente ~u:ll.t.uci.6n de maestros mexicano~ por nort.e 

ameri.canos, 111cluso en la clase <te español, y, e) la l.nt.ervenci.ón de -

la 1111c1ativa prJ.vada .J.l 1nter1or del I. P.?:. mediante un plan de becas 

condiclonadas a la obed1enc1a de los ~aresados aunado a la 1ndiferen -

c1a del Estado frente de l.'.ls demandas d.el propio l. P. N. las Normales 

Rurales y la Escuela Nacional de Maestros. Asi el 5 d.e abrl.l de 19Se, 

tas Escuelas Pr3ct1cas d.e Agri.cul~ura se declaran en huP.lga, el 11 de-

fl7G) Jóvenes emigrados de la provi.ncia en buscad.e ~ducac1611 poli~ec
n1ca qu~ al no encont.rar esp.J.c10 en los ctormJ.tori.os del J.nterna
do ¡:ioll.técni.co, se instalan debajo de las escaleras del E::tatl10~ 
Dt?pot"t.1vo y comen lo:> sobrantes dela com1da que los .internos --
premed1t..'ldame-nt.e 1a~ deJan t!n sus platos. Martinez de la Cost;::i.-

Op .. Clt. p~g. 195. 



al>r1l 1n1c1a el nusmo mov1m1ento el !.P.R. y el 18 las Escuelas Norma-

les Rurales. del pais quienes ven respuestas a sus demandas. 

En estas !uchas estud1ant1les se encuentra la prescenc1a femenina. so-

bre todo en el caso de las Escuelas Horm~le$ Rurales y las Escu~la Na-

c1ona1 de Maestros, en Jas cuales su r~Presentat1v1dad es ya notoria -

sin ef'lbarco, es en ld s1gu1ente d6caaa cuando se da su 1ncorporac1ón -

a la praxis polrt1ca s~c1al vra un!7ersidad. 

La d6cada de los sesentas representa los años singulares para la evo -

lución para demarcar a la Un1vers1dad, a Ja sociedad e incluso a1 pars 

en un antes y después del 68; tres meses en que la Juventud mexicana--

hizo suya la universidad y las calles que culm1nar~n con Ja tr1stemen-

te célebre •noche de Tlatelolco•, y que, por sus dim~nsiones e impll -

eac1ones nos detenemos en el punto, Y s~n pretender ser reducc1on1stas 

se mencionaron algunas causas y efectos (177), sobre tod~ para la mu -

Jer. 

Zermeño señala cuatro líneas ~e anál1s1s al re%er1~se a las ~a.usas qu~ 

(177) •Hablar de lo ~stud1ant11 1mpl1car~. en cualquier par~e. hablar
de los sectores "modernos", ll8ados a un campo universal q'!Je es
e! conoc1m1.ento y por ot.ro t.anto a problemas w11versale-s impJ1 -
cactos en f?ste campo (tanto en soc1ed.ades desarrol Jarta.s come en -
esos sectores 1nteQrados del :Jubaes.irrollo). Implic.irá hablar -
tamb1ón de una problemát1ca JUVenJ.l y cultural.lsta por mi.S que- -
esta se encuentre oculta{ ... ) no serán J~'llás reductibles a Ja -
proble~t1~a del mov1m1ento obrero o a la de los otros ~ectores
o clases centrales en e$as soc1edadestt, 2ermeño, Ser110. México: 
una democracia utóp1ca. P~8· 265. Los movimientos cstudiant11es
son una mov111:ación de masas en cuestJ.onam1cnt.o a la e:st.ructura 
social lo cual Jes da una exprPs16n de luchas populares. au ac -
c1ón eenerará ciertas modi%1cac1ones a nivel soclal elobal sin -
itll~ Jle~uen a ~er nece~ar1amente mo~~los alternativo• al cues~12 
nado, lo cual s6lo puede ser posibJe por una cr1c1s reve1uc1ona
r1a, en t.anto las ciases <1orr1.inantes n.:> cecen po-:1.~1 10 p1eraen. 
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dieron origen al movimiento estud1an~11 de 1966: a) inadecuación del -

sistema 1nst1tuc1onal y político para incorporar y ~epresentar las ---

ex1aenc1as de los nuevos ~ectores sociales; bl detertodo de l~s rela -

clones entre Estado y universidad: e) de~111tam.iento del modelo cultu-

ral e 1deoló&1co dominante y del nac1ona11smo como componeuta central. 

y; d) desplazamiento ~el Es~ado hacia una ~unción d.lrectamente ~avor~-

ble a un sector de las clases altas, como lmá.gen percibida por ciertas 

capas medias altamente sensibles a este respecto. 

tntrinsicamente el mov1m~ento de 1966 no surae como crit1ca a la Unl -

versldad, mas bien adquiere tinte centradamen~e politlco bacia el ex -

terlor y algunos puntos de reYorma un1versltar1a; su 1dent1ctad como mg 

vim1ento estudiantil se ve permeada y confundida por la intervenslón -

de sectores, q"Je aún siendo JUVenlles, desbordan el aspecto a~adém1co-

en una 6pt.1ca soc1.al (la famllla, el matr1mon10, la ed.ucación t.ran1c1,g 

nal sexual, alaunas van más allá de lo estudiantil alcanzando perspec-

tivas sociales (critlca al ap~ato Judicial, el sistema carcelario, la 

sa11\d, etc.}; una crit1ca ...a. las corise-::ul.!nc1as del urbanismo (cont.am1 -

nac1on, v1v1enda, f'a! ta de tran.::oport.e, etc. } . Dandose la 1nserci.on de-

lucnas como como los movimientos ~e 11berac16n de la muler. 

Se pod.ria decir que en este mov1m.ient.o se aa el en~rent.am1ento de dos-

ép~cas, como búsqueda de !dentldad y de cla~e social. 

El mov•m1ento e~tudiantll del se se a~lutlna en base a la confronta --

ción y defensa de un pl1eao pet.1t.or10 const1tu1do de seis pun~os (178) 

(178l Ya en 1966 en la UHAM se na1:>!a reaist.rado un mov1ml.ent.o est.u --
d.i"ant.11 prop1c1ado en la Facul t.ad .!e Derecho. C!Ue se oponia a 1 a 
reelecciún dPl Rector ltrnaclo Chávez: 1nq1....J.l!'tud qui! concluyo con 
la cnt.rada de Barrios sierra a la Rect.orI~. 
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1) Libertad a los pres~s políticos 

2) Oest1tuc1on de los generales Luls cueto Rám1re: y Raúl Mendlolea -

(Je'fe y subJefe de la pollcta, respectivamente), asI como t.a.mtaén del-

teniente coronel Armando Frias, Jefe del cuerpo de er~aderos. 

3) Ext1nc1ón del cuerpo de eranaderos, instrumento directo en la re---

pres1ón. 

4) Derogación del articulo 145 'l 145 bis del Códlso Penal Federal ----

(Delito de d1soluc.1ón social}, instrumento Jur!dJ.co de la agresión ---

(179). 

5) Indemn1zac1ón de las ~amllias de los muertos y los heridos que ----

fueron vict.1mas de la asrec1ón desde el 26 de JUllO en adelante {180). 

6) Deslindanuento de .1a responsabilidad cte los actos d~ represión Y --

bandallsmo por parte de las autorldades a través ~e la pol1c~a. grana-

deros y eJ6rc1to, (181). 

En este contexto y baJo estas demandas la part.1c1paclón femenina fue -

extensa.en el mov1m1enlo, basta recordar que se dló en forma 1enera11-

zada a nivel de inst!tuclones de educación superior or1a1nado en la --

u. N.A. H., I. P. H. y la Escuela Superior de Aar1cu1t.ura (Cl'lap1neoJ, ar1'ª 

(179) Es~os artieu1os ~ueron adoptados en 1941, para prevenir las ten
ta~ivas de subversión nazL en el pais, pero en la práctica eran
ut.i 11Z3d~~ para acumular careos conlra cualquier t.1po de oposl-
clón al eoblerno. 

(180) En esta fech•l se d.a un ent'rent.amient.o ent.r~ estud.iant~s 'l t=i. pó-
11cia en una marcha conmen1orat.1va de la t"'evolución Cubana. ~l -
resultado: 8 muertos, 50 neridos y 200 arres~os, sesün drclara-
c1ón de d.irl Qent.es pOlltécn!cos. Z~rmeño, Sergio. Op, C.!.t.., pá.:s 
29 - 30. 

( 18!) Zermeño. Ser¡¡io. Op. cit.. páG. 28-29. 
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sando ln~tituciones como la Un1versld.ad Femenina, la d.e la Sal le, y o-

tras instituciones, ademas de la Escuela Hac1ona1 de Maestros, donde -

la población era predom1nantemente femenina. 

Las muJeres estaban en las manifestaciones, en las br1r~as, cola..bo -

rando en el t.rabaJO ( 1mpr1m1endo volantes, hac1endo pintas, informando 

a lo$ medios 6e comun1cac1ón); enfrentando la represión policiaca y --

del eJérc1to durante todo el movimiento, y, sobre todo, animando a sus 

compalieros varones, no pocas de ellas enfrentando la opos1c1bn fam111-

liar en su praxis politica. Después el 2 de octubre enfrenta.ron la --

persecusión, encarcelamiento y aún el exilio politice, solas o con ~u~ 

compañeros; la tortura ps1colOg1ca y moral ..::aracterist.ica del sistema-

represivo. 

Taml:>1C:n \a muJer como 1nadre y esposa partlc.t.pó en las marchas, mitlOl!S 

y c~yeron con sus lll.Jos y esposos en la Plaz3 de las Tres Culturas ---

( 182). El 30 de sept. tembre, l a.s madres pro test.aron por 1 a represión a-

los Jb~ene~. ex1~I~n la libertad de los p~esos pollticos, la devolu--

cion de los desaparecidos y la 1ndemn1zacibn por muertos y nerldos. 

El 2 de nov1cm.bre llenaron la Plaza de Tlatelolco dé veladoras (18J); 

Dent.:ro del Con.:!eJo Nacional de Huelga (C. N. H.), la muJer no ocup6 car-

gos d1rect.1~0$; sus pa.rtic1paciones p~lit1cas no fue más allá del apo-

yo masivo, sin l le¡Jar a la planeaci6n del mov1m1ent.o. Tampoco se pre -

ser.t.a1·.,;;n ·1erdaderament.e sus r.eces1dades intrínsecas como elemento com-

(182) '"La maare o.e un estudiante muerto enc.:ibez3 el sepel10 elevando -
el. :agnil d.e" v ... ttonsiv!..1s, Carlos en Zermeno. Op. cit. pág. X.Vll 

(1631 l-.. 1...,res Madrid, Maria del ~armen. Op. clt. pág. 18 



ponen~e de Ja población estudiantll: no lo~ro crear SU$ propias forma~ 

que a lo lar•o de veinte años ~e fue naciendo ma.nlfiesta. 

En la d6cada de los siet.entas: la VnJ..versl:.!ad y el Est.ado contt"as1.an en-

su~ relaciones. el rtlmf.lo aeneral 4e! primero ~$ta d~terminado por cua-

tro 0~1entac1ones básicas: a) un 1mpulso sostenido al crec1m1ento ael-

s1st~m.1; b) la centralizacton de 13~ r~laclones econ6m~ca y potst1cas-

de Jas 1nst1tuc1ones en el ~ob1erno ~ederal y no en los gobiernos lo -

cales: e) la ap11cac16n d~ una po1!t1ca inductiva para la morterniza --

c16n de su or~anización adm1n~stra~1va y aca~émlca. y: d) el esta~le -

c1auen~~ de tos mec4!lismo~ de control y nego~iación para regular Jos -

eon~11ctoc en Jos centr~s ae enseñanza (184) • 

.ea sistema polttlco .se l!!'nfrent.a a la W'at~nc1a de recompcner las a1ian-

za$ que his~óricam~nte 10 han sustentado. par~icuJarm~n~e en relación-

con lo& sectores mt-d.ios. La pol.It..lca educativa de Lu.i.s Scl'leverr.raj --

:s:i.rn1f.1e.6 un v1raJe ""Jl sus re!ac1ones con la. t1n1ve;"'sidad, cantrast.anda 

con su a.ntece~or, aunado a una mas~f1~a~.16n (185) tn Ja educac.lon $U -

<an.exo t). 

(16~) Fuentes Molinar. 01ac. ~1as 6pocas ae la Un1ver~1dad M~x~cana~ -
en Cu3.de.rnos PolitJ.cos. No. 36, .U.>rJ.l-Junlo dt!' 1963. pág. 52:. 

(16~1 El dlscUl"so eonservad~r ~ons1ae~a a la masif1~aclón como una --
simple expans.1.6n numeriea del rector eciuc::at1vc:.r. eons:.ider.:r.ndo.se-
empirtca:nente que, el aum.en~o en la can~1dad ~mpltc3 la d.1sm1nu
~1on de Ja ca1iead aet sl~tema, ~~n embargo, olvidad ~actores de 
t1po soc1oeconómicos y los d1~erso~ est11os ae ekpans1on con --
múltiples pos1D!l1~ades en c~an~o a obJet~vos y modos ce 1nc1air 
~o~~e ~l cont~n1do de la ~nscñanza. 
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Tres temas sirvieron de EUia a todas las acciones del sistema: a) la -

reYorma educativa, la Ley Federal de EducGcLOn y la Ley Nac1ona1 de 

Educación de Adultos. se reformo la enseñanza pr1mar1a. v!a libros ~e 

texto, estaDl~c1endose cuatro áreas bás1~as (español, matemáticas. --

c1enc1as naturales y c1enc1as sociales); u1ua1mente se refc:irmo la edu

cac1on media y la edu~aclón normal. 

En cuanto a la educación med.ia sup~!"'l.or y superior, las pers:pec~.:.·¡;__t:, -

políticas de la descentral1zac1on cobraron relevancia, la educación -

media :iuper1or adquirió un carácter bivalente, a la vez terminal ~· --

propedeútlco hacia los estudios superiores. Una expresión más acabada 

del proyecto de decentra11::ac1on. fue la creación de nuevas 1nst1tu -

clones de ed.ucacion media y superior: El Colegio de .i3acn111eres. los -

Colegios de C1enc1as y Humanldades, la Bscuela Na<.:1ona1 de Estudios -

Profesionales; ta Unlversldad Autónoma Metropc11tana y UPI!CSSA, entre 

otros. 

El planteiUil.1ento estatal de reocuperar ~l consenso ~~ control de la Un1-

•1er"':1dad St: de.senvol v1ó en múltiples ~01·mas, .1gual que O.e mú l tlpl es - -

~ormas fueron las mar..1fest.aciones del cor.fl1ct.o social como secuelas-

resultantes de un sexenio por demas lnflex1Dle como lo fue el Diazor -

dac1st.a: para los setentas aparece la guerrilla en ~éY.1co, se it.ens1f1-

ch e1 rnov1m.ient.o maglster.lal y continuaron. a.unque en form.3. desart..Lcu

lada, las prot.est.as Un.ive?'sit.aJ:'J.as. 

Al pr1mer aspecto el goblerno resp0'1d.lO con la pers~cuc1611, se fort.a -

lec1é el cllarri.smo s1nd.ica1 (dentro del mag1st.erJ.o !:e crea. Van1il'uara.1a

Revoluctonar1a1: en el aspect.o unlver31t~r10 .se cons•;.l.ida el control -
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polit1co sobre todo pa:-a las 1nst1luc1ones democráticas mediante con -

ven1os que determinaban las formas y condiciones de subs1d1os. As! 

mismo, se planteó Ja desmov111zaclón de numerosos movimientos, para 

tos sectores m.S.s radicalizados la respuesta fue la represión (la man1-

festac1ón 1nmediala del sexenio ::e dió el 10 de JUn!.o de 1971) abierta 

o sem1cu~1erta como en las Un1vers1dade~ de sinaloa, S~nora y Chihua -

hua. A í1nales de 1973 la oposición estudiantil había s1d? casi neu -

tral izada. 

De esta forma se desmembro la protesta estud1ant1l, aunque esta no --

termino n1 te1•m1nará 1 pese a la tés1s que sostiene la despol it.ización

.un1vers1t.ar1a-est.udiant11 a partir del mov1m1ento del 66 y la 1nmov1 -

llzaciOn de estos conailomerados sufrieron, pues la protesta se hace -

posible en tanto la escuela reproduce las cond1cLones sociales y cul -

turalec en las cuales se or1e1na, no como forma mecAn1ca, ya que pr~ -

aent.a el~mentos d.e opos1c1on total o parcial, seg\1n las cond1c1ones -

soc1oh1stór1cas, la escuela presenta contradicciones e:-.truct.ura1es so

c1a1es e 1deoló•1cas que abren poslbllldades a la res1st.encia y cues

tionamlento estudiantil colectiva o 1ndiv1dualmente en un contexto de

poder as1m6trlco donde las ldeotoelas de clase ~ntran en conflicto. 

En 1967 un nuevo movimiento estud1a.rt11 empieza a -fo!"'mar.se en la UNAH. 

El 11 y 12 de s~Pllembre de 1986 son aprobadas un primer paquete de -

Reformas Acad6m1cas present~das por el Rector Jorge Carp1zo McGreaor 

al ConseJo Un1ver$il.arlo. La.s propuestas son aceptada.s en forma cas1 -

J.nmed1at.a y plantean elevar el nivel aca.dlim.1.c:o de la Unl.versld.a~. 

Ante lo cual se in1c:1a la protest.a estud1ant11. Las propuestas y ex.i--
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genclas de los estud.iant.es se consolidaban en el planteamiento de un -

Congreso Un1ver~itar10 con ca.racter resolutivo. 

El Jueves 29 de enero de 1987, estalla la huelga en la U.N.A.M. y aquí 

la s1tuacibn polltlca de la muJer al interior del movimiento puede --

Ob5ervarse cualitativamente dl~erenciada al movimiento de 1968 Y al -

lnt.erillr del congreso Estudiantil UnJ.vers.itar10 (CE'Ul su imá.gen es un

hecho (aunque no mayoritariamente, ni siquiera en el mrn1mo número de

su:: compañero~ varones), sin embargo ya se escuch~n noml:lres ~orno el de 

Guadalup~ Carrasco (representante de la Facu1t.ad de Ciencias), An•1rea

Gon~ále= (Preparatoria. .ll) y Leyla Hendez {Preparatoria 5). 

t.as reformas univers1ta.rias propuestas por el Dr. Carpl.::o, afectan --

dlrectamente a 1.i mujer estudiante, pues la edaa en •-tUe generalmente -

::e desarroll.:i. el pr<tceo::o educativo a nivel sup~r10 .. "" en la población -

femenina, es también el periodo en que l.nl~l.~ o desarr~ila su relac1~n 

pareja y martre, lo cual la lleva u una 1nterrupc1ó11 momentanea de act._! 

Vld..3.des educativas o laborales: por lo qu·~ un tiempo 1Itn1le par-a la -

term1nac1ón de estudios, puede resultarte lnsuf1c1ente y Trustrante. 

~a partl•:;tpactC:.n académlca y polit1ca dentro de la Universidad se ha-

ido .icrecentan·.:lo por parte de la poblac tón femenina, aunque no s1empre 

con y para la muJer, s1n embarco, abr~ la posibllldad de una praxl~ -

pol It1ca y ::oc1al reflcx1va y critica-revo1uc1onar1a lndiv1aual y so-

.::1a1mente que l legu~ a rescat,ar la dlC"nld.ad d.e ser gSner1co. 

Hacerse una personalldad, parafraseando a aramsc1. s1gn1f1ca adqu1r1~

canc1encLa, modit1car el presentt: en el conJunto d.e las re1ac1one.e ::o

c1a.1cs, meodJ.anle el análisis de éstas. l.os mov1m1entos est.ud1ant1les, -
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racionales e ir~ac1onales, obJet1vo= o utópicos, ~ef1n1dos o espont~-

neos con razones y sin razones adJud.J..ca~az o negadas; metódicos o a--

nárqulstas lnv1tan a la pol1t1zac1~n del estu~1ante, su aceptac10n o-

rechazo es válldo en tanto devengan de ~na re~lex1ón y aceptac~ón en -

cuanto a postura de clase. 
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4. 3 LA UNIVERSIDAD COMO FORMADORA DE LA MUJER EN EL ASPECTO IHTELEC ~ 

TUAL Y POLITICO. 

Ahora bien, se habla de la escuela como un régimen de verdad dominante 

por una clase social, pero también se a reconocido en ella un lugar de 

•erminaclón y confirmación de luchas contra ese saber dominante, "un -

lusar de lucha ideológtca, un lugar en que se verifica{ ... ) no como -

l6sica abstracta slno como prác~ica cotidlana la contrad.iccJón presen-

te en todo proceso social" (186). Lucha que tiene sus part1cu1ar1da -

des histOricas, sus especI"fícidac1es propias y sus din1ensioncs 1nül tl --

ple• resultantes del proceso social. 

•Las luchas en la escuela son· multidimens!.onale~. Y es que hay una lu-

cha contra los "contenido~" de la enseñanza, contra ese "~es1men de 

verdad" que señalabamos; pero tamb10n hay una lucha contra las "~or 

mas•, contra las pr&ct1cas a traves de las cuales ese régimen 3e tran~ 

m1te o se 1m~one y tamb1en contra la organ1zac16n 1nstituc1onaJ•(187). 

En este á.ml>lto de conflrD13.C1ór. y cuest ... onamJento del conocl.mlent.o Y el 

accJ onar .s"ciopol ItJ.co, la muJer se foriua como 1nt.electua1 a.prop.lando-

se del saber y su s1cn1ficac16n en el pro~eso soc1aJ Y productivo, se-

va constituyendo en un sab~r dominante que la aleJa tanto mas se~ún su 

nivel soc1oecon6mico dt!l traba.Jo manual, vinculandose d.lrectantent.e al -

proceso productivo en forma pasiva o crit.ica 

Por otro lado, Ja prererenc1a clásica vocac1nna1 de la muJer en el es-

tud10 de las áreas preaominantement~ ~oc1a1es constlt.Uye una posl.b.111-

(186) Vasconl Ama~eo Op. cit. pá•. 24-25 
! 187) Ibl.dem. 
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dad más de cuestionar los pr1v11eg1os, Jerarquias y des11ualdades so-

ciales fomentando el desarr~llo de una formación y transformación 

cr.It.1ca-reflex.tva (188). Sin embarso, el s1st.ema dema.nda li1l:>oral y --

socialmente los conocimientos del orden pr3.ct.1co, apl1cables y no 

cuestlonantes (el menosprecio a las ciencias soclohwnanrst.ica~ no es 

casual, como t~poco es casual la subvalor1zac1ón de estos profes!~-

n1st.as}, el sl~t.ema corre tras el sue~o totalizador de la tecno1ogi~ 

Asi , aquellas carreras que t.lenen una mayor proporción de población 

femenina son las de menor prest1g1~ social y st.at.us económ1co, esta-

des1gua1ctad se manifiesta al campo polit1co y grem1al dev1n1~ndo de-

una baJa part.lcipaclón sociopollt.ica femenina; la fet.1ch1zac.tón con-

t1nua fuera del aula•estud1anti1 y, a pesar de que, .. el rost.ro de la 

UNAH es cada vez más el rost.ro de la mujer. 

Sl en 1960 menos de 10000 muJeres hac1an estudios superLores, para -

en 1980 ha.bia 50,000 inscr1tas en las llcenc1aturas de la UHAM"l169) 

En cuanto al aspecto docente, el 277. so~ mujeres, esta 1ncorporac1ón 

femenina al quehacer docent.e en el nlv~l superior les pernute una ---

praxi:. directa en el desarrollo, transformación y acaso la pro~undlzª 

{168) Ejemplos de actividad intelectual ~emenlna son: Juana de A$baJe 
(Sor Juana Inés de la Cruz, m~nJa carmelit.a, person1~1cac10n de 
reto a la moral social !:e:oc1st.a. de su s1.glo, 1651-1695 autor-a dP. 
autos sac:-ament.ales, poesía &ongorist.a y relal.O!>); Fr1da Y.:ha¡o
{plnt.ora, !910-t.95~: esposa de Diego Rivera y m111td.nte del --
Pd.rlldo Comunista Mexicano, a su muerte fue velada en ~l pala -
c10 de B~l las Artes y cubierto su ataud con la tiandera sov1et.1-
caJ; ~~vna Godoy (posedora de var1as maestrías Y doctorados. no
velista y ganadora del premio W1ll1am FaulRner de literatura) y 
Rosa.r10 Castellano:: (escr1tor3 1925-t.97ll); emDaJadora de Isra-
elJ. Pr.ir mencionar al~unas. 

(189} En el t.ot.al del conJunt.o de la UHAM se encuentra un 27f. de pr~
fesora::, en tanto en el área de humanidades y las EHEP se en -
cu~nlra un 3qx. Cent serna. op. c1t.. 
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c10n de la teoria en la práctica como sujetos intelectuales: aunque -

taml>1én en esta area laboral la tncorporacion femenina se ha dado en

un proceso lento como se puede observar en el cuadro No. 30 (anexo t) 

Un aspecto importante a destacar es la pers1stente estrat1~icac1ón 

sexual del eJérc1lo profesional, asI en el área de humanidades y en -

los planteles de las E.H.E.P. encontramos mayor cantidad de pro~eso -

ras en comparación con el resto de la U.M.A.H. Debido en gran mea1da

a que, las d.reas predominantes en las E. N. E. P. son : enfermer.ta. odon 

tologra, soc1ologta, pedagogia, derecho y el Area adrn1nl$~rat1va, ca

racler1zada por un alto arado de población ~emenina. 

AsI nos encontramos que : la expansión e!:colar abrió las aulas pr1n -

clpillmente a ciertos estratos sociales en su "apertura democrática" -

y la muJer ha tenido un acceso irregular al s1steaa escolar formal a

nive1 !:uperior, así como a la actividad docente a este nivel. 

Por otro lado, el ~ccionar 1ntelectua1 femenino conlleva una d1m~n -

s16n sUbJetiva diferenciada en cuanto al estrato social de pertenen-

cias, esto es l il mujer en camino de formación proTesional-lntele~ 

tual y accionar como ta\, en su aspecto reTlex1vo pasa por una muta

ción c:onfl1r.:t.1va en su relación respecto al mundo la:boral, de inst.i.

tuciones eüucat.tvas, cultural es e ideológicas que le pueden 11 e11ar -

a. stsniftcar la r:ontr:J.dt.cctOn d.el proceso constitutivo de nuevos va

lores personales y sociales: t:l tr~ns1to lntr!ncad.o en vart:idas 'for

mas de identidad como sujeto. const1tutdas dinám1camente atravezad.a

por confllr:tos ya sean estudiantes, tra.baJadoras: esposas o madres;-
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rn111t.antes o par~idlstas e i.ncluso i"~mJ.nl.stn.s. 

"Tener acceso a la c1~nc1a ec reJuvenecer espirl~ualmente, es acep~a~-

~na mutuac1ón brusca que ha d.e contradecir a un pasado• (190), en el--

~aso d.e la muJer como suJeto d.~ cd.ucac1ón, la. un1ve:r:tl.'1ad. como ~1nón1· 

mo ~e conoc1mient.o, de ~ducac1on ~ormal en su etapa super1~r o~rece 

elementos de accesn a la .c::ienc1a, al conoc1m1ento e1en"t.If1co soeial -

mente Vá.lldo que faalli.t.e la apr-o;:il . .JClón de elementos conducentes a -

la prác~lca :oc1a1 ac~1va de la muJer. Lo anterior no 1nvallda la --

pos1b111aa~ 4e una pract~ca ~oc1opolXt1ca femenina sin t~ner que ac--

c~óer necesariamente el amb1to un1vers1t.ario, pues zon "las con~ic10-

nes obJet1va.s que d.eterminan el modo de prod.ucc1ón y, por tan't.o, la -

orsan1zac1on determina al hombre, sus 1deas y 3US lntere$eS" (191). -

p~ro tamb1~n el nombre como en~1da~ real y concreta e$ au~or y actor-

<le su h.1st..,r-1a (192.). A::i, mi.entras la mu1e:r un1vers1t.a1"J.a puP."de 

llegar a la aprop1.ac1ón <le su realida<1, via t.eor-1zación, la :IJUJ~r 

:Hn acceso a esta educación • 1ene la ;:ios10111C1ad. ·1e acce<ler a ta a -

"medlant.e el trabajo el h<:mlbre .:;e moc:t1f1ca a .sl m.1smo" {193). 

(190) BAchelard., aa.stón et. al OP~ c1t.., :¡::.ág. 1€. 
(1911 From. Er1ck op. c1t. :Páe. 2.4. 
(192.1 Marx en From Op. cit .• pag. 25 
(193) una, p5.g. 2a. En el pertod.o prerevolu.c;.J.otiar:io, las t:rabaJado -

ras y espo.sas d.e los minero.e d.e Rio Blanco apoya.,, la huelaa y -
~nfrenta sus con~ecuenciac ant.e sus miserabl~s con~1c1ones de -
v1aa. con el caraen1~mo las ~r!me~4e muJe~e~ qt:.e hacen suyos -
t:n la pr.ictlca 1..:ia pl al1.'team1eT\t.o:;, de Justicia ::octal son las -
maes~ra.s rural ~s. L.4$ primeras por su VJ.vencia y las sea:unaa.s
Pt"e\Pl.a tcoria act:eden a una p:rác-tl.ca soc:a1-poli~1ca; las 1.4nas
..te pr-o~est.a y res1Gt.enc 1.a, las o-tr:t~ agente oe propa1a.c::1on po-
U>t1ca. 
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En la fam.111a prole~ar1a la mujer rompe con su rol trad1c1onal al 1n~-

•resar al mundo productivo s1n previa teor1zación de su papel social--

en tanto en la clase media la mu.Jer·accede a la ~eor1zac16n de su rol-

mediante la educación formal llegando a romper con patrones trad1c1o -

nales de conducta familiar como re~lejo del modo de v1da de los patses 

cap1t.&11•ta• centr-ales. 

La mujer con acceso a la educación Super-íor desarrolla su potenc1al1 -

dad al trabaJo intelectual (19~). parece que ha habido pocas muJeres -

1eniale:. no ha podido haberlas ya que estaban separadas del proceso-

social y no podemos ver en ~e asuntos podrian haber explicado su ge -

ntal1dad.. Sin embar10, la mu.Jer eomo suJeto soc1a1 l1a estado inmersa-

s1empre en la po1Xt1ca del país; primero ~ue su lucha por o~tener el -

d~reeho a la educactór. superior, e1 der~cho a la cultura y al conoci -· 

mtento; poster1~r ya en los primeros años del siglo la práctica p~lY -

tlca ~emenina encamina su accionar en un sentido li~ertar10-soc1a1 asg 

Ciada en los antecedentes y df'>sarrot 10 de ta re-vol'.lc16n de 1910. 

Del cobLer~o emanado de e~ta lucha sól~ ob~uvo 1ran~es perspect1vas-

y pocas oportWlldade~ para su desarr~llo como suJe~o soc1at, quedando-

un tan~o al mar1en de la const1tuc16n de 1917; lo que provoc~ el sur -

•UDJ.ento de una lucna po1It1ca femen1na encam1nada a la obtenc1bn ----

del voto (t95). 

(194) En tanto se apropia de elemen~os como : un lena~aJe formal so -
c~almente reconocido. an~eeedentes cul~urates comune~ al conalo 
merado social; teorias: que le rerm1~en llegar a la esp11ea -~ 
c1.ón de tos hechos sociales. >.demás de una visión h1stor1co -
social. 

(195) •La conquista del voto Xemen1no no fue f~cil y menos •ratui~a -
se deb16 a1 tral>aJo 1nc~nzal>Ie, tenaz y, por des~racia poco re
conocido por muJeres con idea!: avanzadas"' Galt&n c. .. ruz, ErneSt1-
na "'S..as precur::ora:::. AdelJna. ZendeJ.as• en f1l! Ho. 'ilJ pi.8. · .25. 



En 1948 Amal1a Caballe~o es presidente de la Comisión interamer1cana

de MuJeres con sede en Wasninaton: tribuna que utilizó para que las 

mujeres latinoamericanas alcanzaran alsunos derecnos politicos. En -

1953 se obtlene el derecho al voto femenino como fruto de la labor --

realizada por las organ1zac1ones ~emen1nas adheridas o autcnomas al -

partido en el poder, aunados a los cambios económicos. sociales y ---

cu1 tura1es del pais a partir de la creciente industr1a11zaclón. 

La partlc1pac1ón Qlobal de la muJer, sin embargo. s1cu10 siendo di~e-

renc1ada de la participación masculina, pues en 1955 al celebrarse las 

elecciones federales para renovar la c~mara de diputados, se re11stra

ron cuatro millones de muJeres y cinco millones de homtires en este ~e

riodo sallo electa la primera diputada general: Aurora J1m6nez; as1 -

mismo Paula Alegria tue nombrada embaJadora en Dinamarca, Gloria León

Y Harta Luisa Sant1ll~n ma11straaas del Tribunal superior del DlstrLto 

y Territorios Federales. 

De 1956 a \970, fueron electas ~a diputa~a.s, en 1964 resultaron elec -

tas senadoras Alicia Arellano Tapia por sonora y Marta Lavalle Urb1na

por Campeche, quien Ileso a ser presidenta del senado en la adm.ln1strª 

c10n de M1(uel de la Mactrid la actuación polit1ca de la muJer fue la -

s11u1ente : 

a> El 9JY. de las alt..as respon.sabllldades en el aparato polit1co co -

rresponden a los hombres. 

b) De aprox1madament..e 2500 ayundam1entos en el pals. hay 63 presiden -

·t..as mun1c.1pa1es, f'l 2. sz. 

e) De las 16 dele11"ac1onias polit..1.ca:i 3 son ocupadas por muJeres, 18. 75:~ 

d.el tot..a\. 



d) Sólo dos subsecretarias de Estado (S.E.P. y S.P.P. > son at.endidas -

por muJeres el '3. 5Y.. 

e) De 64 senadurias, 9 son presididas por muJeres, 14.06Y.. 

f) De 400 diputaciones, 42 son muJeres: 10.5 Y. 

a> De las d1put.ac1ones locales, 6& son ocupadas por muJeres. 

h) En el poder Judicial, 9 maa1strat.uras son ocupadas por muJeres y el 

n~mero de Jueces aument6 (196). 

En 1979, :fue elegida la primera aobernadora: Gr1se1da Alvárez, por co

lima y en 1987 Beatriz Paredes por Tlazca1a. Sólo un caso de postula

ción femenina para ocupar el poder eJecut1vo: Rosario Ibarra para las

elecciones de 1962, rep1t.e en las e1ecc1ones de 1988 por el mlsmo par

tido po1It.1co, uaturalment.e sln loarar rebazar la cultura patriarcal y 

el monopolio del part.~do en el poder. Para la baja expresión, de par

ticipac16n ~emenina en la vida polltica; en los partidos e 1nst.1tuc10-

nes oficiales y los car11os politlcos, desde los plant.eami~nt.os conser

vadores la explicación se podría dar des<'.e la tnexist.encia de una vo -

caci6n personal, para lo:c proQresJ..stas, en cambio, la causa es socJ.al, 

a la educac1on (filmil1ar, escolar y ~xtraescolar) que condicionan a la 

muJer a desarrollar una actitud pasiva-receptiva. 

Existen tamblón otro:a. fa.ct.ore:t a con"iderar: 1) la polit.lca 'forma par

te de las ac~J.Vl~ades del mundo Públlco. Sus or9an1zac1ones e 1nst1 -

luciones est~n relacionadas con la economia, la c1enc1a y la cultura;

el á!Ub1to tradicional de partlcipacJ.On femenina la es~era privada -

en 1nstit.ui::iones eomo la 'fam111a y 12. i1les1a; 2J desde la pespectiva 

e 196} Lopez Goircia. op. cit . 
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de 1énero, la es-fera politica es bá~icamente masculina, sólo c1rcuns -

tanc1almente participa la muJer, siempre y cuando logr6 aparear d1cha

esfera con sus •func1ones femeninas", lo cual le ¡arant1za la s1mpatia 

soc1omor31. Esto eenera una situación dPsventaJcsa a nlvel personal -

v soc1al, prosresivamente aligerada por cuestiones de perten~nc1a so -

c1oeconóm1ca; 3) la scciedad \~a1ora mls el de::empeño po1It1co masculi

no que femenino, la so.=iedad es pat.r-1arcal de hecho y derecho, la. de -

s1cnación de las funciones dom6st1cas y la educación de los hlJos re -

cae pr1nclpa1mente en la~ muJeres; 4} no ex~sten las mismas oportun1 -

dades de instrucción y educación para el homl:>re y !~ mujer, exis~en 

más mujeres analfabetas que homtires y la p1rám1de ~ducatlva alcanza 

una mayor depuración en el caso de Ja poblactón femenina. 

Por otro lado, la mujer ha llegado a accJ.ona.J.' como ::er politlco, eco -

nónuco y social y es por medio de esta par~1c1pac1bn actJ.Va que na in

fluido en las recons1derac1ones h1Stórico-soc1ales que sobre ella se -

t.1ene. este accionar se ha rei'".ll:tado e .. '1 diferen'l.es :formas: a nl-Vel 10-

dlvtdua.1 o erupal. revo1uc~onar10 e r~a~c1onario: con asunc16n cr~ 

de clase y sexo u op~s1c10n a estos hech~S. 

Las man1fest.ac1ones de la pr;3.ct1ca femenina han sido variadas, seaún -

el momento h1st.6r1co, s1n embargo, a nivel de a:rupo se dJ.ó la lUCh3 

feminista como práctica politico-social dls~1nt1va de sexo y clase • 

... 



C A P I T U L O V 

Las corrientes ~em1n1staa en H6aico y su enfoque educativo. 

5. 1 Las corr1entes ~em1n1stas. 

5.2 Fem1n1smo, ¿por quién y para quién? 



LAS CORRIENTES FEMINISTAS EH HEXICO Y SU EHFOQIJE EDUCATIVO. 

El ~em1n1smo como práctica de ciertos grupos de muJeres nace como una

forma de opos1c1ón y lucna contra la moral sexista: la actitud del --

hombre hacia la muJer de dominio como •c~nd1c1ón natur~1·. En nuestro 

pats encuentra sus antecedentes h1stór1cos en el periodo de la Revolu

ción Mexicana y su cor.formación del mov1m1ento corno tal en la 46cada -

de tos sesentas; su auge se encuentra en el transcurso de los s1su1en

tes d1ez años. hecho reforzado por la celebrac16n del Año lnlernacio -

nal de la MuJer ~n nuestr~ pais a la mitad de la década. 

El ~em.tn~smo en México se encuat'.lra principalmente ~n la práctica de 

lucha de algunas muJeres de la clase med1a con un determinado nivel d~ 

aproplaclón educat1va ~ormal a niv-\ superior, n~cho que les ha perm1-

t1dn cierto desempeao como 1ntelectuales al 1nt~r1or de sus áreas la -

bora1es y sociales. Hombres come: Frida Xhalo, Rosario castellanos y

Guadalupe Zendejas, por m&ncionar a1cunos nan marcado an~ecedente~ im

portante~ a la formación y consol1dac1ón de la lucha fem1n1sta por una 

1•u~1dad d~ oportunidades ~ndependiente$ de C6nero y raza. 

Sin embarco, como t0•1o mov1m1en~o social. su or1entac1bn se divers1~1-

ca en diferentes planteam1en~os ~~e devienen en una divers1f1cac1bn de 

posturas teor1co-filosóf1cas 1 que, en determinados momentos han lleca

do a confrontarse o 1nten~ado unificarse. En todos estos planteamien

tos fec1n1stas subyacen asimismo planteamientos e~ucat1vos 1rnptie1tos

o expltcltos que na~en v~l!da una revls1ón, qu~ aun-=cue rápida, intenta 

clar1*1car una pr~ct1ca femer.1na activa por la obtens1on ~e los dere -

chos mínimos elementales que nacen de ~o~o ~nd1vtduo ur. ser soc1al. 



5. 1 LAS CORRIENTES FEMINISTAS. 

A partir de la segunda guerra mundial, la econo~Ia de los paises cen -

t.rales creció a tasas sost.enldas y los distintos sectores de la pobla-

c16n nativa accedieron a una evolución en su calidad de Vida: empleo,-

salarios reaJustables a una 1nc1p1ent.e 1n~1ac16n de acuerdo con ganan-

c1as en la producción; salud, vivienda, educación y recreación fueron-

aseauradas por la art1culac1on (cada vez más compleJa) entre •rupos --

empresariales y el forta1ec1m1ent.o del slndlcallsmo: lnt.erJue•o en et-

cual el Estado tenia preponderancia como mediador. 

Pero este sistema aún en sus momentos más óptimos no se l lbro de cier-

tas,~lsuras que se aaudlzaron en la década de los seaent.as, momento en 

el cual estas socieda.d.es se convulsionaron en movimientos h1st6ricos -

(197) que llevan al surs1miento de nuevos suJe~os sociales que 1mpua -

nal:>an crrt1cas al sl~tema Planteando alternativas desde distinta$ p~s-

pect1vas. Movimientos Juveniles. minorias étnicas. pacifistas, ecolo-

•1stas y estudiantes 3e van sucediendo e~ los distintos paises del --· 

mundo: eD aqut, a fines de la d6cada cuando el modelo de desarrollo -· 

c~m1enza a agotarse que, las muJeres toman las calles en países como · 

E~tados Unidos y Europa occidental para protestar contra las cond1c10· 

nes de su~ordlnaclón femenina social, laboral, polittca y cultural-e • 

ducat.1va. t 196) 

(197) En Estados Unidos se !nieló la lucha por los derechos civiles -
de la pob1ac16n necra y contra los aenocidlos de Vietnam; en -··
Francia et movlmlento del mayo de 1968: en Italia mov1m1entos -
del m13mo t!po en 1966-1959: en Rusia la protesta a la san1r1en
ta liqu1dac1ón de la •primavera de Praea". 

(196) Cfr. BarbLer1 de Teresita. Los móv1m1entos fem1n1staz. 



Mediante la protesta bu.o;caban una ieualidad sexual-social, cuestionan-

do a las organ1Zac1ones de izquierda en sus organigramas Jerárqu1cos y 

su desv1ncu1ac1ón con lo cotidlano, pusna.ban por la acción en pequeños 

grupos sin dirigentes ni dir1s1dos, con el mismo derecho a la palal>ra-

y la acción: .bu&caban cambiar la vida (199), la economia. la cult.ura, -

la cotidlaneld.ad, el t.rabaJo, la recreación y el placer (una autonomia 

sobre el cuerpo) (200). Planteamientos que llevaron a este movimiento-

a dnfrent.a.r la crit1ca, incluso de la 1:qu1erda, para qu1enes las fe--

m1n1st.as eran sólo un mov1m1ento pequeño burgués, d1Vis1on1sta y dl --

vers1on1st.a de los lnteróses h1stór1cos del proletariado en su lucha -

pór el =oc1a1 ismo (201 l, entre los conservadores el mov.tm.ient.o amena -

zaba romp~r los c1m1e~tos base de la sociedad: crtt.1cas y tergiversa -

clones r1d1cu11zante fueron la barrera más .truned1ata de la lucha, sin 

embargo, lntelectuale:: como Sartre y Harcuse supieron contar e 1nt.er -

pretar las potenc1alldades del movimiento. 

Las ratees rtel mov1m1ento ~emin1sta las e~contramos en el Pensam1ento-

contestat•:.o de occidente expresado en: al pensamiento liberal que ali-

mentó las revo1uc1ones bursue~as de los s1g1os ~VIII y XtX con su 

preocupación por los derechos del hombre-cludadano frente al poder ---

(199) El movlmlento no era nuevo, aunque si r~n~vado en cuanto a in -
tens1dad y profundidad ya que, e~taban las ev.idenc1a:: hlstOrlcas 
d.e las lu~ha$ fem1n1sta.s de fln~s del s.islo XIX y princ.tp1os del 
XX que buscaron la obt~nclón de los derechos c1udadanús para las 
mu 1eres. 

(200) Se planteo la despena11za~!On del aborto y el acceso libre al -
uso d.e ant1conceptl vos ~plimes. · 

(201) .. H.l muJeor ( ... l la compañera de Kls ideas, .;t" fil!.§ luchas, la e -
ducadora de mls hlJOS ~ara las batallas del fu~uro• Zetk.tn ~n -
Hane1r.t, Op. -cit., piig. 12. 
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despót.J.co-monárqu1co fundado en el s1.Jpuesto teolbcico. expresado en la 

Declaracion un1vernal de los d~rechos humano:: un pensamiento soc1~ 

lista tant.o ütop1co como marxista, para lo cual es necesario tomar en

cuenta la.s condiciones materiale!> del hombre, el t.ral:taJo y la distriby 

ción de los ~ienes sociales; y, finalmente la liberación s~r~al y la -

corr1ente psicoanalista ccues~iones como el 1nconscJ.ente, la sexual! -

dad y la represl.ón social sobre lo~ deseos del ind1v1duo llevaron a Ja 

J:Aisqueda de una nueva educación y re1ac1onez entre los sexos). Sin 

embar•o lo ~emen1no en sI no babia Sl.do obJeto de estudio ni teoriza -

ción verdadera, pues Marx lo lleeó a abordar en ~orma tangencial, En -

1e1s explicó la suberd1nac1ón femenina con un orisen en el advenimien

to de la propiedad privada privada y la soctedad e1vid1da en clases.-

como parte de la estructura económica, la trascendencia de la fam111a

mono•am1ca en la sociedad capitalista, como "la gran der~o~a del .$eXo

femenino en er mundo• (202), tn 1646. afirmó que el primer antasonismo 

de clases que apareció en la historia ~01nc1de con el desarr~llo del -

ant.aconismo entre el hoftlt)r~ y la zm.:Je~ ~n la monogam1a; y la primera -

opre~ión de clases, ~on la del sexo ~eme~1no por el masculln~. 

Bebel en Alemanl.a, planteó, s1cu1endo un enfoque soc1a11sta, la ~cnd1-

c1on de la muJer en sociedades clasistas y proyecta su liberación en -

el futuro soc1a11sta, equipara la condl.cion dt esta r.on la del pr·ole -

tariad~, en t.anto explotada po~ el capital, una acent~aclón de su m1 -

s1ón y docl.11.dad a part.l.r· de:: su condicion bi!,)Jóg1ca y mayormente ex -· 

plotada en cuanto el uso del capitalista de ~u -condición femen~na•, -

(202} Ensels, Federico, Op. cit. 
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clama por la igualdad de derechos a la 1nstrucc1on en cuanto seres -

i8Uales (homl)re-muJer> con capacidades pensa.~tes¡ propone la necesidad 

de crear un orden soc.ial nuevo que 1mp1da la ezp!otac1on 1nd.l~na de -

los seres humanos. 

Exl.sten .igualmente t.est.1moni.os y reflexiones de ut.Op.icos cc.m:l Fourier·, 

Tristan y Hl.t.chel, la ~ual, en su libro •La condl.c.lón de la mujer• se

ñala qui!! Marx en sus primeros escritos trans~orma a la mu.1er en w1a -

entidad antropológica abstracta. 

Marx1stás como Clara Zet~.in, Pamela Cohard, Kuhsao:f, Pan><.nurst y Nel

ken traDaJaron por 1nt~grar la problemát..ica ae la muJer en los partl-

dos polttl.cos de sus países: Alemania, Fr3nc.ia, Italia, Inslaterra y -

España. Sin eml:>argo fue ..\leJandra. X:ol rontay una de las p:-imeras muJe

res que tra.DaJó ard.uamente en contra de la sobreexp1otac.ión y la opre

s.i6n de las muJeres en e:l seno del movimiento o.brero ruso, sus ob1'as -

plantean un análisis Slobal de la opr~s1ón femen1na en el sistema ca 

p1tal1sta y plantea el papel f'emen1no .Jepend.iente '1e su sl.t.uacion en -

i& pr~ducc~ón económica •el cap1t.al1smo impone a la muJer, además de 

su esclavitud en su rrop.io ho8ar y a su d~pendenc1a en la fam11ia una

carca más, el t.rabaJo asalar.iado para et ~mpresar10• l203). 

I~ualmente anarquistas como Goldman in~entaron Pbor~ar la problemat.1ca 

íemen.ina: ex1stenc.lal i.stas c.:imo !.'.! francesa Slmcne de Beauvoir desde -

una perspectiva psicológ1ca, h1stór1ca y social en 19'!:i, real.iza una -

de las mayores aportaciones sobre et tema¡ por mils leJano al i;ue sea -

el tl.empo h1stor.ico al que nos r-emont.amos, aí.lrnia. las muJeres hOJ.n es-

(203) Ko11ontay, AlcJandr-a. Op. c.lt.., pá.i:s. 140-1.q.1. 
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lado s\lbordlnadas al ho;nbre; su alter1dad aparece como un absoluto 

porque escapa en parte al carácter occi~ental de! hecho histórico. 

Af'lrmo, no o?>stante que la natW"ale::a no es lnmUtable como no lo es la 

realldad h1st6r1ca y que Sl la muJer se deseUbre como lnes~ncial que -

no vuelve a lo esencial es porque ella misma no opera esa vuelta. 

El vinculo que la une a sus opresores no se compara con nin~ún otro y

lo que caracteriza fundamentalmente a. la muJer es que ella es el otro

en el corazón de una totalidad cuyos dos t.érm1nos son necesariamente -

uno al otro. La mujer no se re1v1nd1ca como suJeto porque carece de -

los medios concretos, porque experimenta el vinculo que la suJeta -

al hombre sin plantearse la reclprocldad y porque a menudo se complace 

en el papel del otro. ·Cada vez que la trascendencia ·vuelve a caer en -

la 1nmanenc1a hay una degradación de la ez1stenc14 en un "en sI" de la 

libertad de art1ftoc1dad¡ esa calda es una falta de moral s1 es con 

sentida por el suJeto; sl le es 1.nf~lnQlda, como la ~isura de una opr~ 

s1ón, en los dos casos es un mal absotutc. Tod~ ind1Vlduo que tiene el 

cuidado de Just1i'1car :lU ex:1stenc1a, ta siente como una necesidad de -

trascender. El drama de la mujer es ese conflicto entre la reLvlndtca

clón fundamental de todo suJeto que se plantea siempre como esencial y 

las ex1Qenc1as de una s1tuac16n que 1 a constituye como 1nesenc1a1; re

chaza el en"f.-::ique b101os1.cist.a como arsumento para defi111r la su?>ord.L-

nac1ón "femenlna,en cuanto al psicoanálisls objeta la calca de la lmá.-

een femen1na a través ae la ma~cu11na y la af1rmac1ón de los roles: -

macho-vlrtlidad: hembra-enaJenac1ón y, finalmente retoma la n1stor1e1-
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dad humana desde el mater1a11smo y una relación ~1a1ect1ca del hombre

con la naturaleza aunque pone en duda al p1antea.~1ento de Enwels en -

cuant.o a la propiedad privada y la suJec1ón femenina. 

Pese a est.o, las fem1n1stas d.e los sesentas no conslderaron una cat.e-

aor1zac1ón suf1c1ente para explicar la problemAtica femen1na en la e-

tapa v1v1da: Marx, Ensels. Lenn1n, Freud, Lancan, Levi-strauss y Tr~-

tsky, ctebia.n ser superados. 

La labor se planteaba a ctos niveles: la esfera Públ1ca referida al --

trabaJC extractoméstlco y el eJerc1c10 de los derechos ciudadanos; y la 

esfera pr1vacta referida a la fam111a, matrimonio, crianza de los hl-

Jo~. ~exualldad y afect1v1dad; buscando trascender a un nivel pol!tlco 

y teor1co-crrt1co comw büsqueda de conetrucc1ón social de lo Íemen1no 

en oposición o convergencia con lo mascu11no; se ... !ueron dtbuJando lI-

neas Polittcas y teor1co-metocto1os1cas que tomaron diversas or1enta--

c1one= planteando ~~bates en el seno del mov1m1ento a nivel nacional e 

lnternactonat. ~ue~ una vez nac¡do en Occtdente se extendió a todo el

mundo. 

"Un movim1ent(l h1st6r1co ( ... ) no puede ex1st.1r s!n que en el se et& un 

pr1nc.ip10. de identidad en el que 'funde sus re1v1nd.icac1one::i, un pr1n -

Cl.PlO de opos!c1ón que señale al .idv·~rsar10 la natur.!leza del con-fl 1c

to, y un pr.inc1p~o de totalidad, una refer~nc1al a1 SUJeto hlst6r1co -

que ha menudo se presenta ccmo la solución "Justa" o "humana" aJ pro 

blema planteado" (201.1). Asj, a :flnes <!e los años sesent.a.s se J.dent1!.:.

car-on tr'!~ 1.Ineas pr1nc1pales d.entro d.el fem~n.ismo; la corrLent.e llbe-

(204) T.?urainc en Barb.ier1, Op. c1t., pág. 8. 



ral. la radical y la soc1a11ata. 

El fem1n1smo liberal, es b1stór1camente. ~l pr1mero en aerupar a las -

muJeres en una lucna por re1vLnd1cac1ones d~ cén~ro, aunque no na s1do 

capaz de&laborar una teoría concreta, má: allá dP. la 1dent1~1cac1ón -

de los princ1pales problemas que afectan a la poblac16n femenina: el -

trabaJO doméstico, el consum1smo, la soc1al1zac16n de lo& niños como -

act1v1dad exclusiva d~ la muJer; la descr1m1nac1ón en el campo laboral 

la v101encla públlca ~ privada contra el ~exo femenino, y las esc~sas

oport.un1dadt!'s educativas ent:-e otras cosas. 

Esta corriente loma auge pr1nc1palment.e en Estado~ un1dos y señala al

varón como el enem1eo pr1nc1pa1, propone un orden mis 1gual1tar10 de -

derecbos entre los sexos sin 1 Jegar a cuestionar ::ustanclalment.e el -

orden social. Propone al interior de cada clase, grupo étnico de edad

º nac1onalldad, que las muJeres 1.enean 1a:ual acceso, derechos y tl atos 

que los varones: en la década de los setentas fue det~rm1nante Pclra la 

movill%ación femenina, llecando aleunz.s muJeres a obtener puestos~ -

bllco~. se 1011raron conqu1.stas leS3.les ~omo Ja despenalización del --

abort.o y la s\.&aVlZC!C:10n de d1ferencia.s er.. eJ trat.•::i lesal y artm.in.!s:tra:: 

vo para las muJeres. su predominante praernati.smo, relat1vo pr1m1t1v1s

mo teór1co y la falta de un cuest.1onam1ent.o profun~o a la estructura -

social a lil vez de su a:f'i.n cent.rado en la ref'ortr.as Jurídicas, llevó -

este moviau.ento nacer denom1nado por las otras corr1e1:t.e::1 fenu.n1stas -

como burgués-reformista. 

Una de la$ pr1nc1pal~s exponentes de dlcha corr1en~e e~ Sett.y Fr1endan 
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que en su obra: "La mitica femenlna~. lleva a un recuen~o de los cam -

b~os efect.uados en la cond1c1on de la muJer estadounidense de los sec-

~ores medios. Fr1endan señala que la mística de la :emene1dad como re-

llClón c1entif1ca fue reTor=ada por la soc1olo1Ia func1onal1st.a nort.eª 

mer1cana {205J, sin que los soc1olóQOs n1 los ps1cológos recenocieran-

sus propios preJu1c1os oeultos ba.Jo las máscaras -funcional y freudiar.a 

El fem1n1smo radical, ~resenta una trayectoria más ccmpleja y divers1-

f1cada aunque de~e reconocerse que muchos de $US an~l1s1s han part.1do-

de premisas e- llegado a conclusl.ones d1ftc1les de sostener teórica o -

emptr1camente aunque existe un es-fuerzo sist.emi.t!.co por encontrar res-

puestas válidas a la problemática femenina. Su origen se encuentra en-

los mov1m1entos sociales precedentes al fem1n1smo en. E.st.ado:: Un1dos, -

como crit1ca al ~ratamiento que reciblan a la muJeres pcr sus compañe-

t•os dir1ger.:t.es y militantes de los par't.idos poli.t.1cos, es radJ..cal ..!n--

relación con la i~c;u1erda dominante. 

Las líneas de orientación y re"flexlón ~obre las CUi>.les se d.e$arrol la. -

la invest.1Gac1on en esta ccrr1ente provienen de la perspectiva viven -

,,;lal de la muJ~r: la ~aternldad, el aborto, las ~ormas de v101enc1a y 

particularmente la v101a.c1&n: el lesb1an1.sme, la nomosexual1c1ad, la -

prostitución y la porno~raíia, han sido, entre otros, ObJeto de an.i -

(Z05) Al dar un ~1gn1íicado absoluto y un valor ~nt~ng1nJe a1 t6rmino 
genérico '"pape 1 de ta muJer'", el i'unc1onal !.smo C.Jloc6 a. la muJer 
en n1bernac1ón. Parsons. como principal t.P.Or1co 4e esta corr1en 
t.e a;firmaba que la vl!rdadera igualdad. entre hombre y mu.ier no -
ser!a íunc1onal" s1 la esposa o martre reba~ar3 .sa ~un~~ón d~ ama 
de casa, a lo más t.ener un empleo más que una carrera pr01..eS1..>-
nal. Aqu1 se revela la lmpor-t.an..:l.a para los func1onal1st.as de--
mantener la estructura social mediante la se«regae1én de sexos.
adopt.;:indo la post.ura de un p:·esent.~ lnV3!"'l.'lble nf:tia.nd.o la pos.t.-
~i 11dad de un ~ut.uro d~:eren~e al pasado. 



lisis, debate, moviliz~clón y aec16n de trallaJo en esta postura. 

se puede decir.que e1 feminismo radical surae en contraposic16n al li-

beral y loara una interpretación ~s elaborada del poaer sexual de la-

muJer, planteando la opres1on femenina como fundamentalmente po1It1ca, 

au meta versa so~re la ors3.nizac1ón de este mismo ~ipo para enTrent.ar-

al s1st.ema de clases l:>a.sado en el sexo, el enf"re11tamiento con ~l pa --

triarcado como sistema universal de relaciones de poder, aunque en es-

te aspecto la corriente se dlverslflca, variando las propuestas de 

autora en au~ora de arupo en grupo: lo cual ba sido utilizado para de~ 

prest1Biar al feminismo en ceneral por las detractoras de las lucbas -

feministas. (206). 

Est.a corriente propone "cambiar la vida• sin esperar a la toma del po-

der proletariado, para lo cual han l lecado a expe ..... lmentar nuevas for--

mas de conv1vencia (207), dando un fuerte impulso a la creae1ón art~s-

tica en 3Us diversas manifestaciones, preocupándose por or•an1zar ca -

nales de difus16n del pensamiento y la c~eación fenun1st.a radical, y -

de servicios para el &6nero, polit.icamente en*at.1zaron la e~~rateaia -

de la orcantza.clón d"l crupo pequeñc y la acc1én s6lo ent.re muJ~res, -

cerrandose a las posibles 3lianzas est.ables con otros srupos o mov1 --

m1ent.os. 

Entre los princ1pa1es exponentes de est.a corriente encontramos a Hes -

(206) un ejemplo lo encont.r.:unos en el art.Icul.:i de Martha Lamas. "L.a:s- -
feminist.3.s ant.e la tecno10111a reproduct.1va•. mi: No. 5!, ma.r::o 
1967, páas. 31-32. 

(2071 Como la formac1ón d~ comunas, sranJas y otros a~rupam1entos, ~t

cu1endo la tradiclón que ina¡uraron los bippies y y1pptes en los 
albores de los setenta~. 
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ter Elnsenstein y Shulamlth r1retone quten llegó equiparar anál~t1ca -

mente al cap1lall.smo con el patriarcado como al s\stema opresor. sepa

rando a.rtl'flslosamente las e!:feras sexuales y econón11cas: planteando -

la destrucc10n de la %ami11a biológica como forma básica de orRan1za -

c16n sexual, considera que la tecnología libera a la muJer de su cuer

po sra.ctas a los anticonceptivos y a la reprod.ucción extrauterina. 

E".l feminismo socialista, al igual que el radical deviene de los movi -

mtent.os y grupos de 1=qu.ierda pet"O reivind1cando, en teoria las prin -

cipa.le!: lllpótesl!: del marxi.::mo y desde el aspect.o pc1rt1co las princi

pales utop1as soc~allstas. Su centro de análisis se ubica art~culando 

el ~lstema de clases y el sistema patriarcal, también aqui se per'fllan 

distintas orlentaclones: unas intentan llenar los vacíos del marx~smo-

en relac16n con los co11~l.ictos de sen~ro; otras pu~can por la construg 

c16n de una nueva y superior teoria social que lncorp~re las pr.inc.ip~-

tes aportac1one::; mar~.istas pero a la vez se generan ot.ras nueva a.~sde 

la perspect.!Va. fem11u.st.a, sus t.emas más dc-sarrollados. versán acerca

del trabaJ..::i domést..tcos, la p.'.lrt1c1pac1on de la mujer en la producc.l6n 

econom.ica y sus procesos de la reproducclbn de desigualdad socLal. 

E::la corrlente no desdeña la alianza con los varones y la part.lCLpa -

c1Qn de la mu.ier en las or~an.izac1one"' est.ructw-adas y dom1nadas por

ellos, asi la po~ém1ca se cen~rb en las pos1b1l1dadcs y limltes d~ -

lJ. doble m1l1t.a.nc1a en llt"Upos f"emin1st.as y p~t.ldos potit..icoz, de t.al 

forma que pos1blllt.a.1-a. salvaguardar la especif"lcil!.ad d~ lo femenino-

y de !~$ p~~pue~tas y Termas de a~c16n de la$ muJeres. Par~ tas tem1-

n1stas sooe::1at ist."lS, el pa.t.rlill"ca.do precede al capital lsmo pues el ---



sistema patriarcal ~e eontrol es ne~~s.a.r10 para el funcionamiento de--

la estructura soc1011 l,. del sistema económico, actua como reTor:amien--

to Y aumenta en Ja med1da en que el interés por la ganancia y el con--

trol social se encuentran re1ac1onados. 

A.f.lrman que la ca:--enc1a de? poder que rnanl'fiestan las muJeres en -

el sistema capita11st~ palriarcal se basa en cuatro es2eras básicas: -

la maternidad que ha establecido como necesidad hlstOrica en la ~am1 -

11a y est-' se ha convertido en el mundo de la muJer esc1u1·end0Ja de Ja 

producción y Ja vida pública. d~ternunando la desigualdad social. 

Alcunas de las principales exponentes de esta t~or!a son: Z1llah Ei 

sensteln •patriarcado capitalista y feminista soclallsta•. Jul1et Hit-

chel ("La cond1C1ón de la muJer•); los postulados generali!S de est.a C.Q 

rr1ente puede res'J.mtrse en : 

a) El homb~e no es el opresor, es el s1stema. 

b} El capitalismo oprime a la muJer y emp1eza con la propledad pr1vada 

e) Exist.e una relaci.on entre Ja proble.~tica f"emen.:.na y la lu.cha por -

el 1:ocia.11~mo. 

d) La situaci6n femenina no es Vpt.ima en los países soc1a11st.~s. pero-

e~to s~ deb~ en gran med1da a que el movimiento como tal no ~orm~ par-

te de la Jucha revo1ucionar1a (208). 

e) El hombre tambi6n se encuentra opr1mido por l~ que deb~ se~ conven-

cido de la importancia. de la 1ucha de la muJer. 

f') El s1st.em3 capital lsta enaBena. al !nd1VLduo ind.:.st~ntamente <1el se-

f206J Cfr. Molyneux. "Las muJcres en Jos Estados Socia11st.as actuales• 
en Revista .fil"~Ch3 No. ~. enero de 1986. págs. 95-1Z2. 
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zo por lo que todos de~en luchar para convert1rse en personas Int~ --

l'ras. 

Las corrientes anteriores dieron or1een a otras lineas de pensamiento-

y de acción aunque a11unas se salen completamente de los marcos refe -

rld.Os, como la vertiente del f'em1n1sn10 agrupado baJo la cons.:.gna "'sa -

1ar10 por el t.ra.baJo dl")méstico" (209), sursido en Italia a. pr1nr.:1p1os-

de la década de los setentas: el fem1n1smo de la diferencia, perfllado 

pr1nc1pa1mente en los Estados Unidos (210) y los lntentos de construc-

clón teórica de las clases de sexos que rea11::a un re=uerzo 1nt.e1"pre -

tativo del conflicto varón-muJer en términos similares a las clases 

sociales en el marxismo, aunque mant.euJ.endo sus espec.if!cldades. 

(209) su propuesta consiste en que el Estado retribuya a l~~ a.mas de -
casa-esposas-madres por el traba.Jo no pagado que rea11:an en sus 
hvgares, de .u:ual manera que Jo."" ernplea.dore3 pagan los trabaja -
dores por zu fuerza de trabajo; proponen _s;:;.larlos, segurid.ad so
cial y va.c.:c.lones entrP otras garantras para e:l "'ama de casa" -
Cfr. Del lacosta y James. El poder de la mu ler y ~d subvers1ón de 
la comunidad 

(210) Versa set.re la re1v.Lnd1cac16n ocupación, tare.::is, actitudes y va
lores de la d1v1s1ón social del traba.Jo set.ún la ~iv!~l.Un por -
géneros y las const.rucc.i.one3 soc1,J.les que adJUd.1Can a la n1u.Jer -
un aspecto ""femen1no". 



5. 2 EL FEHIHISHO EH HEXICO. 

El sure1miento del fem1n1smo en Mex1co parte de dlversos ~actores en -

tre los que se encuentran la influencia del mov1m1ento feminista nor -

teamericano (211), el movimiento estudiantil de 1968 Y. los movimientos 

contraculturales de esa misma década. As!, en los setentas se da una-

lucha de la~ mujeres por lograr una igualdad real con los varones, en-

cam1nada a revolucionar la Vida cotidiana femenina, cuest1nnando la --

relación hombre-muJer rebazando el mero marco jU~Id1co-lecal y que ---

llega a los campos donde !a descr1m1nac1on, opresón y enajenación fe -

menina es más patenta: el hogar con su doble car•a de trabaJo para la-

mujer, el trabajo remunerad~ con su descr1m1nación salarial y de ejer-

cios: los med1os de comun1cac1ón masiva con su pla.nteam1ento de muJei· 

-obJeto-consumldora, la~ calles con su agr~s1v1da~ y v101enc1a sexual 

Y, las leyes con su descr1mlnac1ón lesal1zada. 

Las primeras act1v1stas eran de la clase med.la con educac.1611 un1ver--

sitaria, pertenecientes a la generación ~studlantll del 68 y al8unas--

part1c1pes de las act1Vld3des contestarla& a la v101enc1a esta~al, re-

presentantes del descontento clasemed1ero y la de3mlstificacJón del --

autor1tar.1smo de 6ste. 

A to lar~o de la d6cada, van suraier~o 8rupos de mujeres implicadas en 

(2!!) En !970 Rosario Caste!lanos pública u., artículo en Excels1or re
señado Ja ma.-cha de las muJeres norteamericana$ por el c1ncuen -
t1onar10 de la obtenc1ón del derecho al voto. Ese mlsmo año ap~
rece enl s1empre ! un reportaje de Hartha Acev~do, con el tl~ulo 
•Nuestro sueño está en escarpado lugar (crónica de un m.:.ercoles
santo entre las mujeres} Women•s L1beratJon. san Francisco" y si 
glo XXI publica la compi.laciGn de Harearet Randall: •Las muje -·· 
res•. 
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la lucha feminlsta. En 1971 nacen MuJeres en Acción Solidarla. (M. A. SJ 

compuesto por estUd1antes 1 amas de casa, profes1on1stas. secretarias -

y maestras, quienes organizan el primer m1tin feminista para denunciar 

la man1pu1ac1on de la festividad del 10 de mayo por parte de los me --

~tos de comun1cac1ón, organismos estatales y privados (212). El arupo 

organiza conferencias en un1vers1dades de provlnc1a. pübllc• arttcu-

1os 1ntP.ntO acercarse a la muJer proletarlada meci1ante el apoyo en --

las hUelgas como en el caso de las trabaJadoras textiles de Rlvetex·y 

Medalla de oro, y part1c1pando en reuniones regicnales de s1nd1catos-

1ndepend1entes de la confección y calzado. 

Emptezan a publ1car$e articu!o$ en revistas a iniciativa de al11unas --

1ntearant_es del srupo., En 197~ se organiza la casa de las muJeres co

mo experimento feminista de conv1venc1a y análisis de sol1dar1dad don-

de intentar dar so1ucioon a los problemas cotidianos de las muJeres --

que t~abaJan fuera del hogar y militaban dentro del Rrupo, 

Para 1972. sul"'ge el Movimiento Nacional de MuJeres (M. N. H.), 1nt.egrado-

por muJeres de ta clase media pero 11Badas a los medios de comunica --

~1ón (periodistas y publlclstas, principalmente) que adoptaron ta for-

ma 01~.:anizativa de la Nat1ona1 Organ1zat1on of Women (H. o. w,): grupo .. 

femlnlsta norteamericano. El M.N.M. ~e constituye como A~ociacicn Cl -

vu <":on reg1st.!"o legal. Para el año siguiente, realiza un an.:il!Sl.s c1e 

·(2!2! •un acontecimlento que ayudO Sin Propontrselo, y que hizo que 13 
mantfestaci6n tuviera mayor reelevanc1~ a nivel de di%us1ón fue
que el m1tano cua las partlcipantes del concurso"Señor1ta México" 
1 legaren para depo:a'..ar una oi"r·enda ante- el Hcnumento a la H:ad.re 
Las misses comenzaron a bajar de un cami6n de turismo, todas en
mJ.ni"!al da Y precedidas de las cámaras <tel canal 2 de T.:01evu:.:i". 
Lau Jaiven, op. cit., paa. b3. 
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lo.s libros de t.exto 8'ratu1tos proport:1onado: por la s. E.. P. (213). 3.st-

mismo, canalizan sus esfuerzos a la lucha por lograr la despenal1za 

clón de aborto y para el añc s1gu1ente, ante 13 cele~rac1ón d~l Año 

Internacional de la MuJer (21Q-) .:?n la c1,1dad de México el grupo d.eclJ.-

no la 1nv1tac1ón para intervenir en la conferencia al dar.se ~uenta de-

que no a todas las mu:eres les 1~a hacer permitid.o 1nterven1r y orea -

ni.zar un ciclo de conferencias paralelo al of1c1a1. 

En 197~ un arupo de muJeres se separan del H.A.S. por a1vergenc1as 1n-

ternas y constituye el i'rupo Hov1m1ento de LI.beración de la. HUJer ----

(M.L.N. ), quienes buscaron establecer contanct.o ~o~ muJeres d~ dife --

rentes paises para apoyar sus luchas e intercambiar ezperienc1as, ln -

sert.illldose en el fem1n1smo 1nternac1onal. Este arupo apoyo el contra-

congreso del Año Internacional de la HuJer, sumandose a la ~esoluc16n-

del movimiento 'fem1n1sta internac1onal que denunc1al>a el carácter ma -

nipulador o1'1c1al. Al %1nallZclr el contraconereso ~e dió una desmora -

112ac1un y a•udizaclón de los con%llctos al lnt.er1or de! erupe, lo ---

cua 1 provocó que algunas 1~1tetirantes se separaran y pasa.ran a "formar -

El co1ect1vo la RevU'!l ta que tenia como r.1~l.mera meta la creación de un 

periódico e~1tadc por muJeres como opc1on para abrir canales de comu -

nicac1ón y concient.1zac1ón hacia las muJ~res qu~ la~ m~tivara a ~ormar 

nuevo~ ~rupos fem1n1stas o ~n1rse a los ya existentes; el per10dlco --

aparec10 en septiembre cte 1976 con el nombre de "La R'-'vuelta. ... fueron-

(213) BUscaban demos~rar como la muJer es releg~da aesóe la educación, 
se publica.ron ar-1..Iculos sot>re lo aual izado; tuv.ieron una ret:n1on 
con la com1s1ón redactora c:ie lQs l tbros, loerando que se moa111-
caran a1aunas 11ustrac1ones 1'?"ancea.mente s:?Xlst.as. 

t2tt&) se const.1t.uye un frente con-t:-a el Año rnternac1ona1 de la MuJ"r. 
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nueve n~meros publicados en total h~:::ta Julio de !978, fecha a partir 

de la cual el .erupo comienza a publicar artI~ulos en el per1ód1co Uno

ms.suno durant.e un año. 

A instancias del M.N.H. surge la idea de formar una Coal1c1ón ~e muje

res ~em1n1stas que trabaJe sobre tres puntos ~ásicos en los que tas -

muJeres d.e los otz·os r-rupos co1nc1d1an: 1) el aborto libre y eratu1to, 

2) contra la v1olaci&n. y, 3} por la protecc10n de las muJeres golpea

das. La coal1c16n la integran el Mov1m1ento Fem1n1sta Mexicano 

(M.F.M. ), ct·eado en 1976: el H.L.M., el M.N.H., el Co.'.>lect.1vo la Re --

vuelta. La Coal:..c16n pública "Clhuat ... 

En 1976 se creó El C"olect1vo de M11Jeres, nacido del $ern.-. del Partido -

Revo1uc1onar10 ae los TrabaJadores (P.R.T.) que en ese mismo año :urge 

a. part1r de la un1flcac1ón de los d1•rer~os grupos de tendencias po -

litlcas trosk1stas. El Colectivo ~e Mujeres d1flere de los otro~ gru

po:; feminist3s en tanto en sus sesiones partlC.lP·ll.baO'l por- .igual hombres 

que muJer~s mllJ.tante:: de! pa'"'lldo, sus tra.1.1.lJO se revierte pr1nc1p.;¡J -

mente al 1:iterJ.l)r de1 grup.:>, lo cuill pr.::ivoca cierto rec11az.o de otras -

or¡ran1zac1one!l fem1ntstas hacia el gl'UPO. 

Las dJ..>eus1ones y trabaJO '1el grupo 1uro en to:rnc a I;::i. .u;:ual<tat! de ~-

oport.unl.dades para la muJe!" en ectuc~1c1ón y t.rab.J.Jo; a Ja !lexual J dad, -

el derecho a la autodete1'm.tnac16n sexual y ~1 a!>orto 11t1re y gra't.u!to. 

su teo?'Ia de 1 ucha retoma al mar>:ism,.:>. 

En est~ m1smo año coml.enza J publicarse ~em, rev.tst~ ~emlnlsta que al

canza amplia difusión. 
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Lucha Temlnista nace como grupo en 1978, compuesto por psicólogas que-

vienen trahaJando desde tlempo anterior de manera. informal en circulas 

de estudio que pretendian entender la problemática social y su rela --

c1ón con la mujer (215l, sus anal1s1s soc1a11stas retoman a 13. teoria-

marxista y se consideraron 1nternac1onalistas buscando v.incular:se con-

las •1uchas 1nternac1onales !em1n1stas". 

En 1979 se crea El Fre~~e Nacional por la Ll~eraclón y Derechos de la

HuJer (FNALIDM) (216), promovido por el P.R.T. y el Partido comunista-

Mexicano (P.C. M.) su lucna se torna en l:>ase a: 1) la mater·nldaC lll:>re-

y vo1untar1a: 2) la lucha por guarderlas, 3) contra el hostigamiento -

y v1olenc1a sexual, y, ~) la s1tuac1ón laboral de la muJer trabaJadora 

Para. 1980, el :f1•en1.e organiza 1.in primer consreso y para el año Sl.QU.ll?Q 

t.e otro donde se man1-r1esta la necesidad de trans::ormarlo como una ---

verdadera organ1zac1ón nacional. 

De la organ1zac1ón del Frente se const.1t.uye el Grupo Autónomo de HuJe-

res un1vers1tar1as, en 1979, ¡a, A.M. u.} c:u1en encanuna su lucha a ----

crear una conc1enc1a ~em1n1st.a en la masa estud1ant11 un1versitar1a 

demandas semeJant.es a las de los grupos Ya establecidos. 

AsLmlsmo. como consecuencia de la v101enc1a sexual eJerclda contra la 

(2151 Buscat•cn una profuncuzaclón en el est.udi.o de las nuevas al t~rna
t1vas de la ~slquiat.ria y conclbleron al fem1n1smo en Sl mismo -

· como J 1bCl"ado1~ en ta.ntr'\ tlenae a modlflcar pau~as de conducta -
emocional y de act.lt..ie!es en las relacionen 1nt.erper.5onales .:ues
t1onando ta ldeolosia cominante. 

(216) Integrado por los sindicados un1vers1t.ar10::, los com1t6s democr<! 
llco:: de 1 SUTERH, l .i. l!n1on Ha.c.lonal de f1uJere:: Mexicanas, Luchi\
Ff!mlnista., el Colect.1vo de HUJere.s, el grupo Lambda de L.1.bera---
CJ..ón Homos.,xua.1. el P. C. M. y el P. R. T. · 
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muJer, los grupos fem1nistas fundan el Cent.ro de Apoyo a la MuJer 

Violada (CAMVCAf. en \979 a fin de brindar asesoría legal y apoyo psi

coló.glco, además d.e ayuda médica. a las muJeres victimas. pres1onando -

para que los violadores sean cast.1gados y las leyes se~ mod1f1Cadas -

en ese sentido. 

El Colectivo de Acc16n Sol1d<l!"!a con la Emplea~a oomest.lca (CASEO). se 

constituye a part.ir de una propuesta de traba.Jo de millt~ntes del ---

M. L. H., quienes al lnter1or cte este imparten cursos de alfabet1zac1ón 

asesoramiento le.gal y educación sexual. Ot.ro grupo nacldo !!.el M. L. M. -

e~ el Colect1vo C1ne-HUJer, que busca la d1fus16n de temas relac1on~ -

dos a la muJer a travcs de la c1nematografia, el grupo se conforma de

egresada.s de las Escuetas de C1ne en HéXlCO, quienes ! levaron a la 

pantalla aspectos como : el trabaJo doméstico, la 1101ac1~n. el aborto 

y la prost.1tuc1ón en un lengua.Je senc1110 y acces1~le. 

Ya en los años ochentas se d1ó la ült1ma tentativa de un1f1cac10n de -

!os ~rupos femlni~tas con la red nacional de muJeres en 1982, que bus

caba. un 1nter-c.J.mb10 y la ccmun1cac1ón de muJeres a n.!.vel nac.iona.1. .a1n 

ex1g1r la adhesión en t.o~no a. linea.s comunes de trabaJO. 

Gt.ro acontei:.i:n.i"nto femlnl.sla de relevancia dentro de la década de los 

:;etent.as: fUt! 1.1 ce-l~brac1on de la con~erenc1a del Año Internac1ona1 •le 

l.3 MUJer e~1 l.1. c1·.id.ad de MC:x1co en Jun.io-Jul10 del 19 a! 2. La Organ1-

.:ac1Cn cte la!: Naciones Un1da::- proclamó 1975 como el '"Año Internac1on.J.l 

.:!e la HuJer", baJo el lema : "!t:Ua.lda.d., desarrollo y pa::?:" que lll•)bal.l

zaba un Pl.J.n .;Ie Acc16n Munct1a1 en el ·.:¡ue todos lo:> paISe!l !'lll'!m.b:"o!: 5e

compromet.:ian a tra.ba.Jar. 



Por tal motivo, la mayor cadena de teleV1$1Cn de la RepQbl1ca: Televi

sa organizó una reunión de fem1n1st.as europeas y norteamericanas pre -

v1a a la celebracibn de la conferencia. Ante el aconteclmlento a ce -

lebrarse Luis Ecneverria Alvarez emprend!O la tarea de buscar reelabo

rar las leyes const.1tuc1ona1e~ que eran descr1m1nator1as par~ la mu 

Jer para lo cual a STPS (Secretaría del TrabaJo y Previsión Social) 

creo erupos de t.rabaJo, reTormando$c los articulos 123 constitucional. 

asI como a1cunos de la Ley Federal del Traba.to. El Código c1v11: el -

Códleo de comercio y la Ley Ge Nacionalidad y Naturalización. 

111, event.o de la ci:inf'erencia asistieron representant.es de t 33 paises: -

alrededor del 70 1. eran muJeres. Dura.nt.e las seslolle$: los temas dieron 

lusar a debates donde se ~lantearon posiciones opues~as d~ acuerdo al

inter6s y post.~a de los pai;;leS particiµa.ntes. Sin emb.irgo, la confe

rencia rep!"esen•#ó avances en cuant.o al plant.eanaent.o de l.3:- ne\-:e:e:l..:ta. -

des de meJorar y tucnar por una vida m&s digna d.~ l::is muJeres. 

AsI, lo!: mov1m1entos 'fem1n.1st.i".S se lle.¡aron a plan•.ear como positi111-

dad de luc!ia d.e la muJer po:..ra romper .-:01 .. t.f,)da una ser!e de d.t!llmltan-

t.es que la soc.i.eda'-1 •mpuso y slgue ant.ep1,.'i1lendo a las poslbilidades -

del accionar activo femenino. Los logros fueron 1mportan~es pero, al -

1nterlor mismo de los grupos no logró ~ompoers~ ~on al~unos atavismos 

de competencia, indiv1aualldad e incluso sectarJ.,;:mo 1.1e clase; a.spect.os 

desarrollados en t.odo un proceso de formacion 111d1v1dua1 en la muJer. 

Por otro lado los retos :fueron no menos di fiel 1 e:; y· en t..odo~ e 11 os el 

aspecto educativo formal ::.e fue definiendo como elemen't.o .importdllt.e. 

Lo anterior resul '\.a e 1 aro cuando observ.amos las cara.ct~rt:ot.J ca.s cene -
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rales de la muJer inmersa en estas lucnas: generalmente univers1tar1a

o con un cierto nivel educat~vo superior. a nivel medlo básico, de la

c1ase media o pequefta bUl'guesia que en cualqu1era de los caso~ deflne

su accionar te6r1co y el planteamiento d~ los objetivos de lucha. 

Por otro lado, pareciera que en la presente década el mov1n11~nto femi

nista a entrado en refluJo, sin em))ar~o .. no debemos olvidar que tas -

formas de lucha social corresponden a formas especif1cas del desarro -

llo h1stór1co social, y en Jos ochentas la muJer ha lnsertado su lucha 

de a6nero al interior de móv1m1entos de tipo obrero 1 estud1ant11 ma~1~ 

terial e incluso ecolóe1sta y paclflsta absorbiendose más en mov1m1en

tos de muJeres que en mov1m1entos fem1n1stas aunque e~tos también si -

8Uen manlfestandose pero. manteniendo un cierto corte de ~ehacer ln-

telectual al interior de la Universidad y los Rrupos poJittcos princi· 

palmente ya sean de vanguardia o conservadores. 
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CONCLUSIONES. 

El trabaJo se 1n1c1ó con una 1ntenc1ón ~e análisis y exp11cac1ón de 11 

que la muJer mexicana enfrenta en su proceso de formación pro1es1onal. 

una revisión al proceso histórico del quehacer femenino ll~va a dar 

cuenla de la mujer como sujeto social implicada y atravezada por un 

conjunto de conceptos de corte econOmlco, pol it.J.CO y social que devie

nen en la apropiación y pr~ctlca de cierto nivel educativo-cultural. 

Análisis que nos lleva a conceblr el objeto de estudio como sujeto ae

nér1co en continua trascendencia en su ent.ida~ soc1on1st.Or1ca. 

La h1.st.or1a femenina ha sufrido transformaciones conforme a una praxis 

dialéctica y coyunturas soc1vpoliticas; conforme a luchas 1rupa1es e -

individuales, const.it.uida3 de realidad.es tj.e clase, sexo y ra::a enfren

t.andose cont.1.nu.'.l.ment.e, transformandose mut.uament.e y romp1end.o (en de -

terminados momentos), con un monopol10 de moral social. 

Ahora bien, el proceso por med.10 del cual hemos lle8-"'.do a la certeza

de lo mencionado se puede menc1onar en tre~ momentos: ln1cialment.e se 

recurrl.6 a un plant.eam1ento del objeto de est.udlo en una forma un 

t.anto por el sent1r, a partir de un empirismo inQenuo como 3UJeto so-i 

cl~l y al mismo tiempo objeto de estudio por determ1nac1ón de se~o: -

las prenociones en este aspec~o fuer~n númerosas soPre el objeto a -

estu~1ar, analiz~r y explicar, el conoc1m1ent.o a const.ru1r ~ran aun -

que definido en cuant.o a la intención, confusos en cuanto a la forma

d.e at>ordarse. 

I..a s!t.uac161'l femen!na en nues't.ra. sociedad :noy, en el aspecto ed.ucat.1vc 

se presentaba comple.Ja, y al m1sm.:> tiempo, reduc:l.ble al "eterno feme--
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nino"¡ la pedago1Ia en este sentido parecia no tener un vinculo más -

allá de lo desarrollado al interior del aula e~co1ar y aparecian dos 

procesos s1n 1mp11caciones mutuas aparentes: por un lado lo cotidlano

dentro de la fam111a y de más 1nstiluc1ones de corte econOmico 1deo10-

g1co1 por otro lado la escuela como proceso educativo dentro di!> una -

concepción asépt.ica-neutral-soc1a1; la vinculación con otros procesos

soclales parectan no ex1st1r. 

Sin embargo, mucho de sospechoso 1ns1nuaba el "eterno femenino", las -

"ta1•eas nat.uralment.e femeninas" y la lJaja oportunidad de formación e -

ducat1va-profes1ona1 de la muJer dentro de una sociedad ~el siglo ---

vel.nte, que aunque "subdesarrol la.da" y "t.ercermundlst..:i." per1f6rlca, -

que pugna por lograr e.l desarrollo económJ.co y soclal. 

Ya en un segundo momento, nos encontramos en la abst.racc1ón del pro--

bl ema, el objeto de e~tud10 abordado desde distintas posturas polltlco 

-fl losóf leas e ideo lógicas, resaltados algunos aspectos e 111norados -

otros; un claroscuro que problem"t.izaba e\ avance hacia el ani.11s1s, -

por un lado se pers1stia en la reaf1rmacíón y conf1rmac1bn de roles -

.. tradtcionales 'femen.tnos" y por et.ro la.do, nos encont.raba.mos con pos-

turas y plantea.mientas revoluc1onar10>s feministas surgidos en el seno

de los paises centrales Pajo condlclones soc1ohlstór1cas un tanto dl -

f"erente~ ;:i li?~ v1•rldas por 13. sociedad mex1ca.na. 

En ~1gunos otros aspectos %u~ necesario trabaJar sobre la creación de

expllcaclbn a punt.os no allcr~ados y la recreacl.On de aspectos, que, -

aunque trabaJados, no se compa.rtiall con ellos tot3l o parcialmente lds 

posturas expuestas. La literatura ~obre el tema era, a simple vista -

19] 



ext.ensa, pero no cul>ria la t.otalldad del problema ~lant.eado, al menos .. 

de::de 1 a ópt.ica propuest.a. 

La const.rucc1ón de la exp!1cac1ón al problema encontró la imperiosa -

necesidad de una reelaboración conceptual a nivel personal y una con -

linua V1i111'1.lle1a en't.re lo sent.:.cto (el lado emoc1ona.1) ~.le como ObJet.o

mismo de estudio era f~~ll confundir y la objet1V1dad necesaria en to

da 1nvest1gac1ón. Aqui el apoyo en la asesor~a del trabajo fue por -

de~s valiosa. 

Flnalment.e, se 11 e~6 a w1 t.ercer moment.o de retorno al ol:>Jeto de est.u

dio como un concreto baJo condiciones mat.er1ales de~ermlnadas, los da

t.os abordados e.st.ad.Ist.1c.'lment.e tamb1 En represent.aron l 1gero::. cont.ra 

tiempos en tanto los res~mer.e$ ~r~%1co:: parecen CTl t.~nto ~esa.das al 

1nvest1gador novato, la falta de recursus econ0m1c~s y numanos 11m1to

un t.anto la act.nal1dad de los datos manejados aún cuand.o los retomados 

fueron consi~er~dos 11ustrat1vos de la sJ.tuac1ón ec?ném1ca polit1ca y

educat1va femen1na. 

Ahora bien, el desarrollo ce la expostón cte la v1venc!al1da4 social e-

1nd1Vldual :fementni'.l "":e marca en cinco asp~ct.os. : un prlmt-ro de"terml.na

el carácter hlst6r1co de la problemát.l.ca que l.nl.Cla la VJ.nculac16n, al 

mismo tiempo, del hecno e~ucat1vo con las condl.Clon~s soc1a1es-1d~oló

lill.Cas y económicas que han c:aract.er1zado a Ja %01~mac1ón social mex1ca

na a partir del perl<.Jdo de la Reforma; la v1nculac1ón .:!ntre la et:fera

pi\!>l 1ca y privada femenina, lo peda~ót:lc.:o 1mpJic1t.o y exp1Ic1t.o en los 

dircursos of'lcl.ales, la VJ.venc1a Tam1ll.3'r, rel 1s10.sa y e"111C'at.1v.a. de la 

mujer. Un desarrollo d.laléct1co en las c~nd1c1ones soei~educat1v~s de-
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la lmlJer. a la par de una ev1denc1a de des1aualdad en oportunidades de 

dichos aspectos, determinada por la clast social. sexo y raza. El 

hecho educativo maneJado desd~ el aspecto of1c1a1 como panacea para -

lograr la igualdad social y zólo en pocos moment..os, poqu1s1mos, --

atendido bajo esta verdadera 1nLenc1ón, ejemplo de esto es e! Cárdenl§ 

mo, peri.odo a part.lr d.~l cual la educación se torna ce1'radamente se --

1ect1va, hecho cuestionado en el mov1m1ento est.ud1ant1l de 1966, que -

marca una revolución sQclal en cuanto a conceptual1zac1on y descentra

lización del istado como instancia omnipotente, al iaual que toda fiS~ 

ra autoritaria, incluyendo al pro-fe::or y a los propios padres de fam1-

11a. Un segundo aspecto aborda más dir~ct.arnente la cuestión 1deológica~ 

sus 1mplictt.ciones con el hecho eciucatlvo, lo pedai'óBlCO como elemento

present.e en la vivencia -femenina: la ta.rui1ia. la re1ieióu, la escueJa

Y los medios de comun1cac1ón como elementos determinantes y d.et.ermlna·· 

dos en el avance y retroceso de la educación -femenina, y, especif1ca -

mente de la f'ormación pro'fesional de l~ mujer. Aqt.".I el an.ilJ.sis ev1 -

denc1a la relación existente entre di~h~S instancias, impugnando la -

f'al .sa separac1ón ent.re escuela y cot1"11an".?ldad. femenina; la -falsa se -

paraclón ent.re escuela y v1venclalidad. La oportunidad educativa no es 

tan democrática como la hace aparecer el discurso oT!cial no depende -

Unl.camenle •ie"capacidad ind.1v1ctua1•, la •intetisf:'ncia• n"JI d.et.erm1na 

por sexos, sino por rP-cursos cte aprovecham1en~o educalLVO, por la sus

tentación de med.los para lleear a etla: la fani11i...a inlcla la educac16n 

sexista, cont.1nuada en otras instancias mezcladas d.e paterna11s.n1c. 

La muJer como la recreación ~el •eterno femenino• y su obstaculi~a -
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c1ón 'como suJet.o de ed\:cac1ón formal pleno. El hecho ped.aSóe:ico 1mpl í.

c1to en estas redes 1.deoló¡¡:lcas. 

un tercer aspecto versa sobre lo económico: la muJer como productora y 

reproductora de la fuerza económica social. La apropiación educat1va -

ci:>mo eJe en l.a ap1'op1ac1.ón del derecho laboral, el dasarrollo -femeninc 

como sujeto productivo; la diferenciación y descrlminación de oportu~J 

dad laboral por sexos y los factures 1deológ1cos-económ1co~ que inter

vienen en este aspecto. 

la formación educativa y capac1tac1ón laboral 1gua!mente impreGnadas -

del aspecto peaagó~ico que orienta la postura femenina en el ~ampo la

boral y su lucha o desesperan:a. dentro de éste. ~a explotación y opre

sión 'femenina Justi'fl•;ada piramid.alment.e y por un sect.ar1smo de sexos

en las áreas laborales, derivadas de una educaclóll sexista b.:isada en -

ur.a "or1entac1bn vocacional" determinada poo "por un eterno íemen1n~". 

Una prácttca -femenina reo.1oluc1onar-1a apart.1r del mercado laboral y su:; 

cond.1.c1one::. 

As1m1smo, una ref1ex1on 3.cerca del papel de la muJel"' en 1a s("IC1ec!.ad -

mexicana en el aspecto polttlco ~oc13l muestra la s1tuac16n Juríd~co -

social femenino. Sus esta.ncamientos y r;ont.rovers1as del t'acto al hecho 

El d1seurso lmpl!Clt.o en la educacló'l lesit1mador:!. del s1St.i!'ma e•r1den

c1:i también sus ..:ontra...!.1cc1ones y poslbllld:tdes de cuest.1ona.m1ent.o al

m1smo: la part1c1pac16n femcn1na apart1r de la aprop1ac1ón de teoria.s

soc1opoltticas y la reclaborac!.ón de una pedaso¡;ía cuest1onari.a a la -

t.ra.dlclonal. La Ur.1vers1dild como in::-t.o111c1a de ins1denc1a import.ante en 

los plant.eanaent.os Y de~"ldas de Just1c1a e igualdad sexual y soc1.l.1., -
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principalmente al 1nt.er1or de los sectores medios y enlace de los ex-

tremos sociales-econónucos, en tanto media o rad1ca11za en las postu-

ras de clase, por último, las corrientes feministas, con ralees en 

principios de s1g10 en tos paises europeos y definidas como tal en los 

años sesentas en el vleJo mundo y nor~eamer1ca; fortalecidas en las -

clases medlas y exportadas a México 11ac1a el sect.or femenino lntelec-

tual clasemedlero, tomando acru! orientaciones definidas de clase: Y 

rad.1.ca11zación i:z.quierd.tst.as en al¡¡un.os sectores del proletariado y el 

sector medio o paterna11smo enervante en la bursuesia. La primera 

plant.ea la revolución armada como vía única de 1¡¡ualdad de sexos, an-

tepontendo la lucha de clase a la lucha de 1gualdad sexual e 1nc1uso-

con%und1endo és~a como lucha de ~exos y ta segunrta ar¡umenta la nece-

s1dad cte una reaf.irma.,;10n de la moral social y la.!:Joral c~mo recurso de 

prot.ecc10n a. las muJeres reela.oorando un dlsfrazado "eterno f'emen1no'"

que salan1z.:i y r.idicul 1.za "c1ent.If1cament.e" la lucha emancipadora fe-

men1n.1, 

Sin embdrco, y aún sobre las a1t.erna~1v3s que definen al fem1n1smo co

mo prar.1s J"ev.,1u.:1onar1a de sexo y clase soclal apoyadas teórica Y f1-

tosóf1cament.e no se han logrado cont.1t.uir por sJ. mismas como .1nst.an -

c1as acabadas de l.iberaclOn f~men1na e 1aua1cta~ soc1a1 por sus carac -

tertstica~ 1ntrI~sicas que no toaran rebasar los pequeños crupos de -

trabaJo y coordinar verdaderamente los mov1m1~ntos de muJeres: la teo

r1 zac10n d1fic1 lmente .sal e d.e l pequeño núcleo de aná l is.!.:s. Ahora bien

no .:se pueden neli'ar la J.mportanc1a de la labor cte desarrollada por es -

t.o~ mov1m1enlos y su .impor~a..~cla se cteflne en t.ant.o loeró avances en -
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la reflex1ón del papel social femen.1.no, así como la art.1cu1ae1ón en .aj 

•unas luchas de mujeres que nan loarado avances de ~enéro social e 1n

~1v1dua1mente. Asimismo, han :::1do pauta::: de procesos de construcción

rrue han llevado a la!: mujeres lff .. ·01ucradc>s en las lucha:: feministas a

salir de su 1nmed1a!e2, recon~t.ruyend_o su cc.t1dJ.ane.tcta<1. Más que plan

tear soluo1ones glohal~s al atraso educativo femenino, :::e busca !ni -

c1ar el bosqueJO de perspectivas proP1a5 iniciando la lucha pr~ct1ca -

contra la v1venc1al1dad sexista. 

Finalmente, podemos aarer¡ar que el anál1s1s realizado nos llevo a. en -

tender lo pedagoeico como elemento presente en ~odc _proceso ~oc1a1 es

colarizado o no esco1ar17.ado; subordinado o sobre:::a11er.t.e, !mplíc1to o 

explíc1to, según e-1 momento y modo de man1:fest::.c10:i. r..lel 11.('cno socl.aL -

La sl.tuación social global de la mujer lmp11ca d.:.rect<lmente a su --

oportunldad de educac10n, sus luchas y pos1.bi.lJ.dades de acu-erd.o a .:.a -

aprop1~acl.On o necacl.bn d~ educac1on. Y la mi.sma p:-~xis f~Qenina como-

un hecho de determ1naci.ón per~onal y cumprom:.~o ex.:..s-:.enc1a1, pc:-o l.n -

dud~blemente, apoyada en l~s procesos y coyunturas soc1a!es y der.:.va<la 

de las lucha~ ~rupat~s femeninas d.e tipo ?"'evo1uc1onar10 y !a .l~entl.f'l

cacl.ón con esta~ vías educac10n y aun la m1sma pra~tl.ca soclal en --

et campo laboral y !~ cot!diane.:.dad misma 

Por Ot?-O lado, y atin cuando la escuela como :..nst.a.ncia ea1.icat.1va formal 

lleva a la muJer, inmersa en su .1mb1to, a eleva1•se en .:onoc1m1entr.>. no 

garantiza por s1 ~1sma la trascendencia femenina nac1d un aspecto crI

t!.co: pues el n1v,.,1 de aesar-rollo intelec-t.ual y polit.leo que im}.-ll1ca -

compromlso social ~~~ge la par~icipación activa y r~spons~ble de la --

!~8 



muJer corno 1nd1V1dUo; romper l&a 1ormas de ~11•1~ y repr~ducc16n --

convenc1ona1 e4Ué&t1va para trascender loa esquemas ses1stas que Y&l1-

dan el papel sUl>ord1nado de 1a mu.Jer en el contesto pair1arca1 de ---

nuestro pata. 

"' 



ANEXO 1. 



Oistrlbuci6n y crecimiento de la matTícula de EducaciOn Superior 
. r~ ·9exos 

1969. ~ 1978 .!..!?..!!. ·.!J!.!!!. 1981 ~ . 1983 1984 .!2!! 

Pobl acit5n tptal 186,041 539,372 622, 134 698, 139 731,291 785,419 840,368 879,240 !139,509 966,384 

Pob. Masculina IS3,935 397 ,406 450' Vi9 499 ,493 ~11,904 545,628 573,464 587 ,364 622,23'/ 632,297 noe. Fémeninn 32, 106 141,966 171,965 198,646 219,387 139, 791 266,904 291,876 317,276 334,087 

Masculina 82,7 73, 7 72,4 71,5 70,0 69,5 68.2' 66,8 66.2 65.4 
remen lno .!_?.3 26,3 27,6 28,5 30,0 30,5 31,8 33,2 3J,8 34,6 

\ Crecimiento Mise, Base 100 258,C 192,0 324,0 332,0 354.0 .37Z,O 381,0 404,0 411.0 
\ Crecl rnJ cu to Fcin, Bose 100 4·12,0 535.~ 61•.0 683,0 746.0 831,0 909,0 982,0 1041,0 

Cuadro l. 

Puente1 Anusrio11 BE'ted.leticoe, ANUIBS, 



l:osi.ci6n 
!:.'·~~~e~ 
1. Ocupacit'n .:..:ta 

- !n~T=~~ ::J.~o- -
2 Cicup.=ei~n b<i jr. 

_ !n~r!2~ ~~lº- _ 

=uadrC') a 

~.~r:rs- s.:i en 3 .::o7.'resetlo e -"= ~ ~~~~- - =~-l-~~~~ -
oa.J ------
237 

- _52··~ -
- _2:!:0_ -

?5 
- !2:.3_ - -

!11 -

J.7 
14 •. 6 ------

Fuente Bart.otucc1, Jorce. cuadernos deJ CESU No. t 

Cuadro 3 

Fuente Ba.rto l uccJ., Jorce cuadernos del CESU Ho. 1 

Ca.tP. .. ~c:..---!°"'.'le 

~C!!P~C~O!;-~C:= 
'.!. 3m.prea~r::lo~ 

come: rci.:.r..n ves 
_ !u~c~ 2"=.r .. ~ _ 
2 ~'Upl.;;._¿o:-J 

3 Obreroo 

3i:rc ;:;;.._c.l~ r=r:rf'~ ·.dOs 
::n_3_-.,.:1ª:! _ en t. ....... iío~ 

J.71 6~-

20 •. ..;. 

:?21 67 

- - -~~-~ - - - !ª~9-
1.6!. 
51. 2 _5z3_ 

7G 
2J • .5 
~oz -

70 

55 
_1~._1 -

73 
2J •. ~ 

_298_ 

l.l5 

426 

- ~3~ -

l'otr.'.!. 

303 

353 

310 



,;u5.i.:!dO con 
~\': ... !:.!CC.S 

.::.,--.:iUl '\ iN-=i.r.~r. 

":\'-~- t;,::; l":l"• 

~1ul.<- ir.-.. tc':n 
pa:t~ rn .. 

I • .;P.,'3~!1 ;:-,,~r1r~-. 

p~~·~r-2 h:>,c·=-.re:=:: 

1::i:.:.:;·.:-!". c:uir"
? Cre r.o ht"·~~·-: 

~1r~drP.-P~<1 ~J?. 
~;!"\.., !" ~ oic.~.i::. :R 

JJTt·~::e~ f'l:.">:..-:!ili:~r 

ir.i;e~r--.:.2 

cuadro 4 

e l. 

<; 

l 

o e 
:.: 
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·) l 

o o 

Cfic~;.!..!. C.o 
.:>-¡h.tikl 

:n 

l 
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..;uadro 5 

Fuent.e Xent. Serna, Rol l.in. • Los pro:fesores y la cr.i.sJ.s un1verslti1-

r1a•. 

:.:iwit"i.ceción del si'<:ltem..,. uJuc9tivo nacionCt: Cl'."ecimiento rfe la 
:natT".!cu1:¡. 

Cuadro 6 

Fuente Cent Serna. Rol 11n. " Los pro~esores y la cr1.sJ.s unJ.vers1ta-

r1a". 

:i~ujerao ~ Hvrnb?"A9 

1960 15 ~5 

1)70 24 76 
lJS? 34 GG 
::. ')84 40 !:·? 

Cuaaro 7 

Fuente Agenda Estadlst.J.ca 1966. rr.H.A.H. 
POBl.ACION ESCOLAR EN. EL NIVEL TECNICO EN EL CICLO 19dS 56 

Primu lngree;> 
Hombre' Mu~n 

Tt:enie-' rin C11r1~rrm:rla' al 
Ese. N<>I. d.:- Erif. y Obsl, 18 
ENEP l.::t:Jc313 23 
ENEP Z:Jrn!:)?za 16 

Tl:c:nico en C::info1 

Ttcnico en ConiposlciQnl 

Tbcnica 111,,tfurn'!nlhtnl 

Ti!cni-:a en Educ::ir:i6n Mus;caP 

1.::.::. 
435 
'65 
483 

~ P.lll h']•..-... u u l'('qu;.ir• hllAt i;urs.:tJo .i "-'-' mod.::i b.i~. 

..• 
57 
3" 
'7 

Toral l':!l'J~~ 

Ho"'Mft MIJ~·- Ta•JI 

:..:.:o .\,231 ~:~g •n 75 1,.:i2 
9-!S 62 1,410 1Ai2 
9""'3 63 1,441 1.so.: 

o 2 

O· 

1 ¡~cr-.:C:r¡:iroln:orul 'C~ucl.a ~4.aclof'Al ~ M'1aial. P:il'll "1g .. ~ •~lar• h:i~: C1.1n.:1do o1,.;...• r:i~:llo c1.1<41rJr. 



POBLACIO~ EScou.n DE UCENCIATUílA POR PlA:'ITEL y CARRERA CN EL CICLO 19:35·19$6. 

Plim.tlnoi•w ..... .,.,.'° T01•I p,_t:•1r.'c." 
riOmbl .. Muj9ru HOfNl•otS Uu~OI t-1.:im!"ll't 1.1 .. ¡.,,, i.;it..I 

f.l!.:l.!lt1j d~ Arquitectura 531 160 2,257 sao ~.763 7<0 3.~s 
Arqulttctur:i 410 109 2.161 546 2.571 655 'J.~6 
Oi~'lf.O lna1.1strial 121 51 il7 2B . 208 ;9 . 2Jl7 

Urh.lni::lmo • 3 4 3 7 
Arq. del Pais:!je 5 3 s 3 s 

E;:. U.:;I. do Art:s P!.b:.!cas 310 310 638 5::1 ::so 841 1,7:>7 
;.u~s Visuc1tis 72 E3 111 88 183 151 334 
ComunicaclOn Grjflca 113 112 ¿_ca 201 373 313 65U 
Ois.!,;o Gráfi:a 133 135 267 242 400 37i 777 

f<:l:uh.l~ de Ciencias 7\)1 392 2,3S9 1,s:J6 3,09':1 2,023 :.113 
.Att1.111rio 187 91 47.! 372 e59 463 ~.122 
Bie.lo;;o 1eS 221 535 1.0:?!l 1, 1:0 1,257 2.3T.' 
FiiÍCO 173 "' e~ 105 E33 139 972 
Mata:nt.tico 100 40 328 129 478 1G:l 1)47 

Fac. d111 C. Pcl. y So.:!alcs 574 731 1,913 2,C52'' 1 • 2,587 2,7Bl 5.370 
C. Pcl. y Adm~:"'I. Pub. '::;54 39 !>JO 172 754 271 1,025 
Clenc:l:s de! !3 Comunic. 209 3CS 637 1,028 846 1.397. 2,2.JJ 
P.d. :ntcmac:ionalo~· 111 154 428 453 539 617 1,15ü 
Soeiclc~!a• 100 99 348 399 448 49B 046 

F.:ic. d'J Ccr:~durl3 y ~dm6n. 1,665 1,aso 7,04S 4,886 8,710 6,570 15,296 
/\1:min:-:t1~;it.in• 796 803 3,339 2,2SS 4,135 3,()Q..S 7,Ul 
Cont:durta.• .... 6a7 3,6<l8 2,567 ..;,537 3,4f4 7.~91 
lnlcmTlitica 3d 34 3S ,. 72 

F:c. d,¡ Oc:echo 1,4'"4 ;'34 5,407 2,941 6,651 3,575 10.4:!5 
O ore.eh')• 1,11144 73oO S.407 2,'341 e.es1 3,675 io,.;2i:; 

F•c. da E~on~mia '8.' 218 1,753 721 2,:J3& 93S :?.275 
Ec:0r.cm1a• fiE3 218 1,763 721 2.33E 939 :?.27G 

• iA •ta• ...art•IH M 1ndYy•" ".~. dol Sif.!ltl'r .. C'f Uni~id ~-- ISUAI . 

cuadro • 
Fuent.e : .A.:o~nd.a Est.adi.H.1.ca t9!i6. U, ff. A.. K. 



POBLACtor..i ESCOl..AR DE :.JC~NC;t.TURA POR PLANTEL y CARnERA et~ EL CICLO 1!Y2S.~9!Ui 

Prime• ln'Jr:::~ A11n9rr¡:::i Tc111! Pct.'.,.1.;..:in 

tio:nllres Muj'!rt-~ Hcmtre<1 Mu,'t•d Ho~::.res ~u•·irn 1'0:11 

Escu:::=la NaL cfo Enf. y Obst. JS 2CS n .::4 116 €2'} 7~6 

En! V 01.istotricia 39 2C6 77 42~ 116 s:;o 745 

Fac, de Filasofla v letras 678 1,1SEi 1,847 3.~31 2.:25 4 . .!J7 7.C~ 
e;u!;olr:colou!a 23 59 E9 15;;3 ni ¡37 3.:.9 
!:~audios Latinoo.mcrieanos 43 59 1G3 131 ~~s 1!:'.·) ::::; 
Fílosofla• 103 51 2>3 1'.?2 3.!ü 17-! 5.."() 

GP.oCJrafla 131 11; 503 .;:;5 C.; ~::; t,:?.;'.) 
Hi~toria' 12: 150 293 :?~3 "u b!S :..:2 
tenCJ. y Lit. Hisptinic;is• 77 175 173 ~51 250 ;::")., ;i;:7 
lcnq. v lit. Modcrrmsº 54 119 ;o ;'.7!j 1..: .. 395 519 
Ltttras CIO.sicas 12 24 27 "' :o " 101 
Lite1::nu1a Orr.matica y Teat•o 45 54 135 1:?6 131 "::=' 351 
PedaC,Jcgia• "" 353 206 1,2M 270 ;,:;.37 1,ES7 

Fac. de lng!mic~ia 1,985 318 e.s;z; 1,135 1C..G3i 1,.:;.:; 1~.1().; 
lnoenir.ro Civll 527 39 2,1')7 1C3 ~.€~ ::s 2.~·~:? 
lnonnicro en Compu1aci6n 343 "'º 1.~5 47~ 1,S38 631 2,~~~ tnocnierq, Gr.nfis1co 7• 14 134 24 :G:.i " Ingeniero Ge610'.fO 1•: . 01 19 :ms n2 4iú t7il •'ú1 
ln9cnicro Me:ctlnico f.lectricista 623 57 :J,328 271 ::,!:51 3:a 4,::-:: 
lnqrr.irim en Min:is v Mct;il. 62 7 100 10 1G2 1; ¡;~ 

lnunni<'ro Pcuolcro 161 15' 857 <J 1.'JlB 70 1.:"'.'.-3 
Ingeniero Top. y Geodesia 102 7 160 '" 2E2 22 ~3.$ 

Fac. de Medicina 49~ . ., 3,1?:0 2.505 J,C~J 2.~:3 6.t~ 

:11cdico Cirujano 493 491 3,1:0 .:?,505 3,Ci13 2.~!:3 G.e~s 

Fac .. do Med. Vet. v Zootecnia 313 148 1,975 692 2.:ss c:::c !'J,1?! 
Médico Veterin::uio Zootecni~ta 313 1>8 1.975 63' 2,:&1 ""' ~.1iE ...... 

Ese. Nal. de Müsica 15 :?O 70 ,, 85 61 ga 

Canto 3 1 4 4 • 
Composición 5 "° ' :::;, ,, 
lnstrumcnt3Ción 5 34 19 39 2.3 61 

p;ano 2 15 rn 17 2. ,, 
5.~ucación Musical o o 2 o 5 5 

• En c.~10:1i tarrer:I::; sa i"ervy\}n kn ~!"'""º' ~I $"1•m11 d., Uni....ni:i;d A!:11en1 ISLIA!. 
1 lr•e!J"'1 1.11 cJ·nnn ae L~1•.:t• Ale~r-.a:, f••n:::u.u. t:-igln.i•' l1.1l1o1nn. 

CuadJ•o 9 

F'uente A~enda Es.talllst.1ca 1966. U, N.A. H. 



PO&LACION ESCOLAR DE' LICEf\C/ATIJRA POR PLAHTEL y CARRERA E!".J E!.. CICLO 19U~-1;eo. 

P1r.-lr¡¡•CSC A•.n2••SC !oU: Puo•~:~ 

H::m!lr•• u .. :~r•:: H~1"1 A.~u:eru HOIT-!.•UI r.kja11o11o Tolll 

Fcc. de O¿!:"ntologfa 1TJ 301 "95 1,167 7f>8 1,468 2,22G 
.CirJjano D1ntisi.• 173 301 595 1,1C7 768 1,468 2.236 

f1c. da Pslcologf1 ""' 5€• 622 1,S44 811 2,410 3,221 
PGicolog11• 189 56G 622 1.~ 011 2,410 3,221 

F.ic. de Oulmiai 512 ·~ t,751 1,264 2,:.!53 1,nl5 4,0.:9 
lngonioto Oulmico 234 96 !!31 = ,,C05 355 1,420 
ln'J!lnit!ro Quimlco Metalúrgico e' 38 270 53 354 91 .;.~5 

Ou!mico 81 57 237 218 :;1s 275 !:;SJ 
Oulmico F1rmacot);ó/ogo 113 231 413 Cü4 526 1,005 1.fi511 

~se. N31. de Tt•bljo Social 138 413 ·205 1,376 343 1.7f~9 2,132 
Trabajo Social 138 413 205 t,376 343 1,i69 2,1J2 

Ese. Nttl..de Eat. Prof. Acad2:n 2,025 1,ZO 6,06S 3,fi.32 e.o-JO 4,!.)GJ 13,0~J 

ActlJ!ltlO 72 57 183 152 :?55 2CD 45-1 
.;r~uitectura 1:1 •?.7 615 145 7~:! 172 514 
Ciu11cias Poi. y Admón. Pública 181 70 628 203 BJD :.!7f; L037 
Derecho 588 289 2,007 9G2 2,Gi5 1,:.!50 3.925 
Economi3 177 51 383 184 :ro :?:fi. 7!:5 
Filosoli.l 39 ,. 44 22 83 36 110 
His1ori3 23 48 60 73 103 12G 22!! 
lnt;tnit!10 Civil :01. 18 731 <7 Sé2 6S 1,C27 
Len9. V Ut. Hispánicas 11 3!J 21 82 32 121 1!.J 
M111. Aplicadas y Computnción zoo 119 349 172 .... 201 B4o 
Pcaagogra 40 160 111 482 151 GG~ !iiJ 
t'~tiodi~mo y-Com. Colee. 127 173 3:l3 488 4CO 661 l. l:>l 
Al:li.lciones lntern;u.ionalc3 120 126 318 388 ~~ 514 ~56 
SocioloQla 67 84 173 195 2<0 283 523 
En::ui'<inza del lnglós 16 Jo 9 24 25 6() b'~ 

Es:. Nal. do F.s1. Prof. Ar:igón 2, 160 1,141 6,236 J.1C!"1 6,2J!! 4,305 lJ,302 
ArquUectu:a 178 31 Hl4 111 Zc.? 14~ 1.0:i.< 
Derecho 658 3:l5 2,373 1.1.:9 ~.031 1,484 4,515 
Oise/\o lndusttill 68 12 10) 25 171 37 ~~a:. 

Economla 126 so 4:::0 15.1 S!:.li 203 ,., 
• !n n11a caiu.ru 1'1 IN:k.-'I'•'"' kn .-lumno1 oe1 Sil.tam.: c. Unlweraid.a .. A1>o1'<1• ISUA). 

cuadro 10 

Fuent.e A~end.a. EJ11t.adI.st1ca 1;:as. U. H.A. PI. 



POBLACION DE POSGRADO EN EL SEMESTñE 1386·1 

PtlmtirlllQrftO fl.&ngr., To<&! -Hombn MuJe1111 Hcmb,. Mu¡oru Hc.mlm:t M~ir~ To<O 

Fac. de Arquitectura 54 19 159 51 213 7ü Z!3 

=:s;:icc/¡¡lizacian>!s 11 1 2 1 . 13 2 19 
l\.t:::icslrfas 42 18 142 .... 1S4 62 2-113 
Doc1orados 1 o 15 8 16 6 22 

Ese. Nacional do Anos Plás1ic.as 31 19 39 19 €9 39 107 

Espei:1at1zaciones o o o e o o o 
t.1no'1rlas 31 19 39 19 69 39 107 

Fac. de Ciencias 117 90 283 Z!4 .:00 314 714 

Mao:itrbs: 118 89 242 190 358 2'i9 "37 
Ooctorndo~ 1 1 41 34 42 J5 77 

Fnc·. do Ciencias Poi. v Soc. 71 51 172 127 243 178 "21 

Mactu/as 62 46 145 103 207 149 356 
Ooctor;:idos 9 5 X1 24 36 29 e,; 

~ac. do Contndurlit y Admón. 322 145 10 332 1<5 477 

Espcclolizoctones 90 48 95 48 143 
Mnc::lri;;is 215 93 uo 93 313 
Doc:tOrlldOS 17 4 17 ,. 21 

Fac. de Or.rccho 89 23 201 64 290 lf1 :m 
Es~c.:l3li:?aciones 73 20 84 25 157 45 :!~:? 
M:ie~trias o o 56 24 56 24 "" !lo:tora1o:. 1C 3 61 15 n 18 ., 
Fac. de Economla 'O 50 25 n 33 110 

r..,aes1rl11s 21 36 20 57 ;u¡ .1!3 
Ooctorl!dos 5 " 5 20 5 25 

cuadro 11 

Fuent.e : A1erida Estadist1ca 19&6. U. R. A.PI. 



i'OBt.ACION DE ~OSGHAOO E.'\l C:L S~ESTHE 1936-í 

Pr ..... r lnQfflSO ,.eing.rno Tol•I Poti:..:'40 

"º"""" ......... Hornlmo1 ~Uj~IUS Ho.mt:it::• )l.u¡<1•c• Tot;t 

F:ic. do Filotofla Y Lonas 81 118 213 293 294 . 411 705 

E.>peciu!i:zilclonos 1 1 1 1 2 2 4 
Macsulas 77 1C9 100 2oi7 ,, '2.57 356 . Q3 

Ooctoro'.lrios 3 8 2:? 45 25 53 78 

F3c. de lr.ga:ilarla 129 20 3S8 35 517 55 572 

Esceclal:zaclonH 21 o 53 1 ,. 1 75 
Mao:;u;~~ 105 19 313 30 41" 4S 406 
Ooctorndos 3 2 22 • 2S 6 31 

Fac. de Mndicinn 4,551 1,372 S,923 
ICi::o anual 1985·86} 

Et~eclnlilaclones 4,484 1,307 5,79~ 
Macsuí35 51 54 105 
Occtoraúos 16 ,, 27 

Fac. de Mcdic!na Vet. y Zoo. 77 46 56 19 133 es 1~3 

Ei:,leclcl1:ncio.1es 52 33 7 2 59 35 ... 
M:.cstdas ·20 13 42 17 62 30 92 
Cocton1~DI 5 o 7 O· 12 o 12 

Ftc. da Odontologl3 71 83 110 61 181 164 345 

Espcci.tli:aclontis 70 83 88 73 156 156 314 
M~e:mf.:15 1 o 18 5 19 5 2.; 
Ooc1ora:jos o o • 3 4 3 7 

"' Fac. do f's!colc¡¡le 29 62 6G 149 84 211 .ws 

E~i:ce!aliHclone~ 2 24 1 3 3 27 ~e 
r.1.::c:.~t.:is 24 '.16 ,,. 15 7< 51 125 
Oo:torados 2 ~ \.ll 1 133 140 

cu~dro 12 

FUent.e : Aaenda E•t.aJlst.1c:a. 19&6. U. R.A..M. 



POBLACIO:'J OE POSGAAOO EN tL SEMES fRE ISSS·1 

,,_,......., - , ... ~;!,, 

Hom~u Mutares .......... Ml.ifern H~.brn """"" 
,, .. 

Fnc. de Qulmlea 86 47 157 B2 243 1:9 372 

Maestrf3 85 47 151 76 :i:6 123 359 
Doctorados 1 o 6 6 7 6 13 

E.N.l!.fl. Acatl!ln 71 21 21! 10 !lS 31 130 

E5peclallucloncs 40 9 7 5l 11 i;.i. 
Maestrlns l5 12 21 40 20 &.l 

E.N.E.P. Ar;,gOn 38 29 ., 36 83 

e~~cciJlizacionf:s 4 12 7 '6 s 25 
Mnostrios 5 26 22 31 z:J SI! 

'F.e.s. CuautitlAn 15 37 17 52 25 77 

Especializaciones 1 1 o 2 1 3 • M11cstnas 13 1 36 15 19 22 71 
Doctorados 1 o 1 o 2 o 

E.N.E.P. lztacaa. 11 13 74 sz. as 65 150 

Esl¡:o::ialir.iciones s 1 5 12 11 23 
M11estrfas 6 67 47 73 ~· 127 

E.N.E.'>. Zaragoza o o 

Macstrlas 

U.A.C.P. y P. del C.C.H. 61 43 134 74 195 117 312 

Espccializacioneti 13 ~ 10 e 23 16 3S 
Mi.~ttla5 43 33 .. 51 142 84 z::o 
Ooc:orados 5 2 25 15 30 11 ., 
C..:U•dr:> 13 

FUent.e : A1enda Est.ad.Ist.1ca l9&C.. u. 11. A. K. 



ü"1mene~ Prof<:tSior.ales Aprc::;;:,;:;lcs •m 19a.~ y 1Se5 por r:anu:rl, Carrera y Sc:c9. 

~ 98( 19ó5 
Hcml:rll'$ ~-~ ..... ~ Tcu1: Ho.""\bru uu;•tet ':~uf 

1aci..:llld do Arquitectura 454 133 592 = 121 ~" 
/\rquitn~turn 451 133 584 470 120 """ Oisul\o !r.dusttlal 3 :; a 13 1 " 

E~c. N;JI. do Artes Pltsstlcas 9 ,, 3 9 
AnesVi?:u;J/.Js ,. o 3 
Ccmuni:;ación Gráfica !, 

01soña Gr3flca 6 2 

Focult.'.:d dn Cil!t'cias 182 144 325 205 11!2 ~~ 
Ac\uilrio 25 19 "" ~r.: 21 .;¡ 
Biólogo 95 103 1~9 :ca i¡.; .,':? 

Fi~ICI) "' 11 50 ~5 2\ 7:, 
Matcm:'.ltico 23 12 35 :<:! Hi " 

File. de C. Po!. y Sociales 88 68 155 ~~ 65 1~ 
C. Poi. y Admón. P·.Jb. 30 9 39 37 • .;j 

Cionci:Js do ia Ccr.iunic. 9 11 w a 12 ;;i 
Rel. lnternacionaltls 16 15 31 23 11 " Sociologla 33 33 65 25 '.!.; "' 

'l="ac. co Cont.11durra v Adm6n. 651 355 1,0CS 934 (.:l5 1 . .ns 
A,jminlstreciOn :l39 171 510 SC'S- 2<5 ;:: 
Contoidurla 312 184 4J.6 471 =~ ;:'t 

Fne. dn Onrccho 376 161 537 ~:.J '"' .:~:} 

Derecho 376 161 S..~7 329 140 .:.:::; 

F~c. de Economfa 162 ., 209 ·M: ~5 1~:) 

Economia 162 47 ""' 145 .:~ l!'O 

Csc~e!a N:i.1. d9 Enf. y Obstt:trlcla 11 345 3:'6 '"' Zl-' 
Enf. y Ob:.:etrfeln • "" 49 ,, IJ 
Enfarmeria (T~cnicol 5 302 ::01· ¡¡5 ::?1 

=uadro .. 
FUent.e : A•ent.a Est.acU.stJ.ca 1966. U. N.A. K. 



&.tmenes ProfesloMlcS; .Aprobados en 1984 v 1985 par Plan1cl. C.luera V Se.o. 

19•4 1915 
"H-

... _ 
Tor• ,.,_,. ......... Tot., 

Fac. da fi!o:oof13 v Lerr:;s se 114 172 00 134 214 
e•bli'olccoloafa • 7 ;t • 3 ' Es1udiQs L41ir.011maric11nos 3 5 o 8 a 
fifosofb 9 7 16 11 á 19 
Geografla 17 17 34 22 13 35 
Historia 6 23 29 12 18 30 
Le:io. v Lit. Hlsp4nleas 2 13 15 13 18 31 
Lcr.g. y Ut. Mcder:iu" 1 • 5 ~ 21 ,. 
Le1rns CJA~lc.:is o 7 7 2 4 o 
Ll1craturs Oram.ttic:. v Tea110 8 2. 10 3 1 • Pedagagl.11 9 31 40 9 40 •9 

F.lc. r!a lnotJnier:a ses 40 6"'9 635 21 s:e 
lngor.la~o CM! 224 10 =· 221 5 2:!6 
l.13cr.ie~o en Compu:aci6n 42 7 49 IS 3 21 
ln:¡'lnlero Geof¡-;ieo 9 o 9 ?.: 2 16 
lngitniero Geolc~io 19 • 23 35 3 38 
Ingeniero Mec~nlco Eloct. 262 1• 2e8 Z78 7 285 
lnucnie;o "" Mir.as y Mt:t. 2 o 2 4 o 4 
Jnger.icro Perrol.::ro 35 3 38 SS 1 ~7 
Jngen:ero Top~;Jrafo V Geo. 6 o 8 9 o 9 

Fac. dit Medicina 1,169 616 1,784 \JOO f07 1,f.D7 
Módico Ciruj.lno 1,169 815 1,7&4 980 6(11 1~587 

File. de Med. Ver. v Zoot•cnl.i 217 66 283 213 se 271 
M:ldico Ve1erl:ia.rio 217 66 - 213 se .:!71 

:;se. t Jel. da Música 2 
Pi.Jno 2 

Fic. de Odonioroora 400 473 llT.l Jt?. 465 782 
Cirujano Ourui~td 400 473 873 317 46S 73.2 

Fee. da Psicclog/1 68 186 254 70 179 249 
?1ic:olosf1 68 186 ..... 70 179 2.;9 

L ·~· L..1* A....,.n.u, Ffm~. IUliann• tngl-. 

CUa.dro 15 

FUent.e : Acenda Estadiat.Jca 1966. 0.11.A.lt. 



f:)l,if""\P.J'l'!:l I"• .. •·; '·.11"1:> en 19S1 y tSSS pot P!.Jntn!, C.Jrrc:a y Scao. 

'~A 4 t.9!5 
llol'r:,. ... a.t.,j<>res To1:i! Hi:mll•es \'11¡.-·es T~• 

Fac. ri"! Qulmic1'1 203 132 335 217 116 m 
l11ur·11l1 .. n Qul111i1:r1 1oa 1B 12G 112 21 133 
h111r-11:1•1n Q11!1nir.n t.h:rnlúr(1ir.o • 32 o 32 3'.! 

, 
3• 

011\111ir:u 17 17 3.1 24 22 ,. 
Quhnico r.·mn1'leot1i6logn 46 97 143 49 71 IZO 

Esr.. Nol. de Trob.ijo $ocia! 30 32 11 76 ª' lrnbojo Soci.¡l 29 JO " 75 67 
TrAh:1i•J Sr.r.iol tT6cnico1 1 2 o o o 

, Es:. N;;tl. de Est. Pral. Ac011ltm 300 10'5 406 304 131 435 
Actuat!o 9 4 13 • 12 •6 
P.rQuiu:eturn 21 , 23 B 5 13 
Ch•11ci01s Poi. 'f' Admón. Pública 11 7 18 14 2 16 
Dcuieho 165 53 218 188 79 :i'..57 
Econor-ila 29 6 35 14 17· 
Filoscfio 1 o 1 1 1 2 
Hi~tmi.1 3 1 4 1 o 1 
ln~Clnl'tO Civil 40 1 41 50 2 52 
Lenu. v Lit. His1,anicas 3 2 5 o 1 1 
Pr.1fanr-9f;1 3 6 9 6 e •2 
Pcr.o•hfllO y Comunic. Colo.:frJG 1 4 5 3 B ,, 
P.r.lac:unrs lnll:lrnacional'!S B 11 19 5 3 9 
Soclnlogl:J 6 9 15 ·10 9 13 

E:r:. Mnl. de füa. P101. Arnnón 164 60 22• 2J6 89 325 
Arr¡uiMctmo 7 3 10 18 2 20 
D"!•c:-110 79 38 117 se 40 . ""' Ecnrin~i:. " 1 13 15 7 22 
lni1r.niP10 Civil ,-J 4 n JI o JI 
lnum:l1••h M•:C. tlochlclsl• 22 2 24 ., 1 42 
f'•·.111t1ugl" o 3 J 5 .. ~o 
Pcrk11hsmu y Cnm. Coiacliva J· 6 9 7 7 .. 
R1·1.1r.1.1oc., l1•T•:rn.ic4an.;:i1i,,. • 1 to 'º 12 "" So:iu'u·.1l.1 • , 11 ,, 5 10 

Foc. do E~t. Su¡;criorcs Cu:iiutltl.\n 361 SS 456 ;¡s.: 137 5::1· 
A<1mi1•i~1rncl6n 50 9 64 40 T3 S3 
Can?.:du~i.:i 32 1l 45 24 19 • .,i3 
lnrz""'cro A~r_lr.ol:i 31 6 37 36 10 "º 

cuadro 16 

F'U.,nt.e : Aeenda. E:i:tadl :a.1c.;ti t.986. U.H.A. K. 



Ea6mrn.t~ Prufut.l<lnalt.111 ;.p1obOldCM1 .n l!Jl:.4 " ttiBS P.:>t PJ;intai, Carru.u " So•o· 

l 984 1 &15 
HQ•r~.11 M..:,_.11. Tcl•I liDm1>101• Mu¡o1ra' ·Ta1•I 

Fac.. de Est. Superiores Cuaurit16n (cont.J 
lng~niero en Alimcn1os 2 • 6 4 11 15 
Jng1tniara Mttc. Electricista 51 2 5" 61 4 65 
lngeninra Qu/mico 24 2 26 13 9 22 
Mee!. Vf:lorinaria Zoo1e=nis1a 147 33 1l!'J 17~ 41 215 
Qui mico 5 2 7 11 5 16 
Química F1rmacobiOlogo ,. 24 "" 21 2' 4G 

Ese. Nacional de Est. Prat. lztacali 42.J T.39 1,16.2 S..'O il11 1,331 
Biulo~o 39 34 73 47 04 SI 
Cirujano Dentista ~10 318 528 241 ·hJ2 C43 
Enformería (Técnica) 4 200 254 5 l:)ti 201 
Ml:cJic:o Cirujilno 1<3 71 214 ::!1~ 145 J:i:l 
Psicología 27 66 93 ¡3· . ,. 47 

Ese. Nal. do Est. Prof. Zaragoza '""' SiS T.~~ S.19 1.7WJ 2,J:'!l 
BiOlogo 17 10 ~7 12 14 :·; 
Ciruj.:ino Dentista 270 417 r.e7 279 417 t~G 
Enfarmeria ITécnicoJ 5 198 203 " 1,:!23 1,.27:: 
Ingeniero Culmica 14 5 ~o 13 2 15 
M8dico Cirujano 200 128 328 140 7' 21.!0 
Pslccilogla 15 42 57 3<1 16 54 
Cuimlco F:arm!ICObl6lgo 19 .. :u 2J 2' 52 

U.A.C.P. y P. del c.c.H. 
ln11e1tiaaclón Biomédica 

Totales·' 6,432 4,742 11.174 6.767 5.SBó '1:'c153 

cuadro 17 

Fuente ' A1end.a Eat.adISt..1Ca t.986. U.11.A· ff, 



Edimenes de Grado Aprobados en 1384 y 1995 por Plantel y Se•o. 

''ª' , 915 
Momh•n M"jora . Tou.I "º"""" W.•1ia:cs lo~al 

Fac. de Arquitectura 13 3 16 14 19 
M:Jestrlas 'º 3 13 13 17 
Doctorados 3 o 3 1 , 

ése. Nacional de Artes Plistic:ls 2 
Maestrías . " 

Fa::. d~ Ciane:as 47 46 93 E9 50 119 
Mae::otrias 40 37 77 60 .. 100 
Ocetorudos ; 9 16 9 • 13 

fae. de Ciene:as Poi. y Soc. 14 23 9 32 
Maestrlas 9 18 5 23 
Doctorados 5 5 4 9 

Fac. de Contadurle V Admón. 10 13 11 5 10 
M;icstrlOJs 10 13 10 5 15 
OQctorodos o o 1 o 1 

Fac. de Derecho 2 B 
Maestrlas o ·o 
Ooeicrndos 2 ' 

Fac. de Economl• 2 7 10 13 
M;iestrias o 3 • 10 

Doctorados 2 • 2 3 

Fac. de Filosofla •: Letras 23 31 54 ,. 23 41 
Maestrias 19 22 41 14 17 31 
Doctorados 4 9 13 • 6 10 

Fac. de Ingeniería 63 87 56 • 50 
M:!CStrias 61 "" 49 • 51 
Ooctoradoa 2 3 7 o 7 

cuadro 16 

FUen•.e : A1enda E::t.a41st.1ca 19lS5. U. B. A."· 



Examenu de Grado Aprobados 1n 1934 y 1985 p.:ir Plantel y Se•::>. ... , 1115 ·-- PA\l)eM ..... Hamb•n ........ 'º"' 
Foc. d• Medicina 13 18 9 3 12 

Macstrlas 13 17 7 3 10 
Ooctora:fos o 1 2 o 2 

F:1c. de Medicina: Vet. y Zoo. 2 8 1· ~ 
Maesul:is 2 6 1 '7 
Occtcradcs o .2 o 2 

f<;c. de Odontologla 51 61 112 36 39 76 
Macstrias 51 61 112 33 37 70 
Ooc1orados o o o 3 2 5 

Fac. do Psicologl1 11 21 32 5 15 20 
M<1ostrlas 9 15 24 J· 8 11 
Occ1o:ados 2 6 B 2 7 9 

Fa.e. dfl Qulmica 41 16 67 24. 33 
Maosulas 39 15 f< 19 26 
Doclorados 2 1 3 5 ,7 

E.N.E.P, AragOn () 1 o 
Maestrlas o "' 1,, º· 

r.E.S. Cuautill&n o 1 
M<1estrla!O o :; 1. 

U.A.C.P. V P. dtl c.c.H. 16 16 32 :a 14 42 
M:sesula=. 12 14 26 10 11 21 
Oac.torados 4 2 6 18 3 21 

Totales 312 2:Z1 533 322 183 .5C5 

cuactro 19 

Fuente : Ag~nda Estadist.1ca 1986. U. H. A. H. 



cuadro 20 

FUent.e Est.actrst1ea so;bre la n:iuJer t986. S. p. p.' 
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Fuent.e \ E.stadist1ca .sobre 13 muJer 1986 • S. P. P. 
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Fuente : Estadistica sobre la muJer 1966. S.P.P. 
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·Cuaa.ro 2:6 

Fuenle: Es~adist1ca sobre 1~ muJer !986. s. P.P. 
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cuaaro 29 

F\lente La~ap1, Pa])lo. "AnAl1SJ.~ de un sex~n~o de Ja educac16n en -

México 1970-1976• en Rev1sta de Investicación Económica Ho. -

150. 

l'i61) 1970 1976 

Poblaci6n total del psín (•il.lonee) 36.)7 50.69 6Z.::!7· 
foblaci6n inacrita en tocio el. sist.!.-·~·· 
ina (•illonea) 6.64 u. 50 16.á2 
-Aboeorcidr.. 15.l.5" 22.69:' 26 •. 6.9'1 

Poblacidn de 6 a 24 al!os (;ni1lor.ea) 15.00 21.92 27.54 
"i'oblacidn i.iacrita .... 1.0.,¡\) ei sisu. ~ . 

•• (mill.onH) 6. 64 u·. 5r. 16.62 
ñbsorción ;1.50~ 52.04" 60.13" 

Pobla<>i6n óe 6 .. 12 ar..oe (millones) 6.SB 10.52 12.42 
Inscripei6n en primaria (mil.1ones) 4. ee, 9.25 :i.2.55 
Absorcidn en prim!:lt"ia . 7.1.93:' 9:'1.21.i:: 100. º°" 
A bsot-ci6n en ~l ciclo Weico de ·-ducacidn media ól.''.l4" 70.00~ 8J..OC-~ 
Absorción en •l bachil.1ersto 60. ºº" 64.00% 7ó.~0% 

cuadro :?o 

Fuent.e : &ent Sern~. Rollin. •Los profe::oree: y ia cr1s1s univ~rslt.a -

Evo1ucilR •• la p1aa•a 4ocea•• .. la v.•.&·•• .per eexo• • 
j!oabrea au~e-res 

1950 14 Bb 
1970 23 77 
1962 27 ·73 



ANEXO 2· 



pECLARACIOR ~OBRE t.A Et..!MINAClOM DE LA DESCRlHiHAClOH CONTRA LA MtJJER 

PREAHBULO 

LA ASAl!BLEA GEHERAL 

considerando que los pueblos de las Hac1~nes unidas han reafirmado en 

la Carta su f~ en ~os dereenos fundamentales del nornl>re, en la d18n1-

dad y el valor de la persona ¡1um.a.na y en la 111ual<1ad lle derechos de

b.ombres y muJeres. 

Considerando que la Declaración Universal de Derechos Hu.manos esta -

blece el pr1nc1p10 de la no ct1scr1m1nac1ón, y proclama que ~odos los 

seres numancs nacen ll~res e 1sua1es en dl&nldad y derechos y 11~er -

tades proclamadas en dlcna declaración, sin d1st1nc Ión alt1:una, 1nclu! 

das la d1st1n~ión por ra~ón de sexo. 

Teniendo en cuenta las reso1uc1ones, dec1aractones convenciones y re

comendaciones de las Naciones Ualdas 7 los organismos espec1a11zados, 

cuyo obJ et.o es el 1n11nar toda:> l aas 'formas de <11scr 1m1nac lón y fornen -

t.ar la .i.aualdad de derecnc.s de nombires y muJeres. 

Preocupada de que, a pesar de La carta de ias Naciones Unidas. oe l~

Dec1arac1ón universal de Derecho$ Humanos y ae otros 1nstrumen~os de

las Naciones Un1das y de los orlll'anismos espec1a11zados, y a pe.sal" de

los proeresos realizados en materia de 1gualdad. de derecn.os, continúa. 

~x1st1endo cons1d.era.r>le dlsc~1~1nac16n en contra de la muJer. 

Cons1derando ql!~ la d1scr1m1nac1ón ccn~ra la muJer es incompatible -

con La d1Rnldad numana y con el blenest.ar de la 'f"am.illa y de La soc1.~ 

dad, .unp1de su pa1"'t.l.cl.pa.clón en la Vt'1a politlca. ;;;:..:ic1a1, económica y 

cult.ural de los paísll!s en ccnd1e1~nes d.t: 1.iuald~d. con el hom1're 1 y -

cons~1t.uye un obstáculo para el ple-no desar·rollo de la.~ po~.1.l>l.lldat.1.e~ 



que tienen la muJer de serv1r a sus paises y a la numan1dad. 

Teniendo presen~e la 1mportanc1a de la contr1~uc1ón de la muJer a la 

V1da soclal. politica. económica y cultural, asi como su función en -

la familia y especialmente en la educación de los hijos. 

Convencida de que la máxima part1c1pac1ón tanto d.e tas mujeres. como -

de~los hombres en todos los campos es indispensable para el desarro -

llo total de un pats. el bienestar del mundo y la causa de la paz. 

considerando que es necesario 8arant1zar el reconoc1m1ento universalJ 

de hecho y de derecho, del pr1ncip10 de 1cualdad del hotnl)re y la m~ ~ 

Jer. 

Proclama solamerite la presente Declaración ... 

ARTICULO I 

La d1scr1m1naclón contra la muJer. por cuanto n1eea o limita su 

l•ualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente lnJusta y --

constituye una ofensa a la d1cn1dad numa.na. 

ARTICULO Z 

Deberán adoptarse las medidas apr~piadas a fin de abolir las leyes, -

costc.mbres, reglamento~ y prácticas exlsten~es que constituyan una -

dlscrimlnaclón en contra de la muJer, y para aseeurar la protecc16n -

Jurid1ca adecuada de la 1aua1dad de derecno~ del hombre y la muJer, -

en particular : 

a) El pr1nc1;:>10 de la 18Ualdad d.e derect .. os 111urará en lc:.s cons

tltuelone!l o será carant.i.zado de otro modo por la ley. 

b) Los 1nst.rwnf!nt.os 111ternac1ona1es de las Naciones unidas y rte

los or-11an1smo.s in~e1"nac1onale:s. relativos a la e11m1nac1on de 



la cescr1m1nac1on en contra de la muJer se aceptar~n med1ante 

rat1f1caclón o adhesión y se apl!car•n plenamente tan pront.o

como sea posible. 

ARTICULO 3 

Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para educar a la 

op1ni6n pública y orientar las asp1rac1ones naclonales bac1a la eli -

m1nación de los preJu1c1os, y la aboliclón de las prActicas consuet.u

dl.na1"1a:; y de cualquier ot.ra Indole, que esten basadas en la idea de 

la l.nferlorldad de la muJer. 

ARTICULO .q 

Deberan adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mu

Jer en 1sua1dad de ~ondi.c1ones con el humbre y sin dlscr1m1naclón al

guna 

a) El derecho a votar en todas las elecciones y a ser ele11bl~ -

para formar parte de todos los orean1smos ~onst1t.uidos median· 

te elecciones públicas. 

b) El derecho a. votat' en todos los re'feréndum püblicos. 

c) El derecho a ocupar cargos Pllbllcos y ejercer todaa la~ fun

Cl.(Jnes públ 1cac.. Estos derechos deberan ser garant.1za.dos -

por la leg.is1ac10n. 

ARTICULO 5 

La muJer tenctrá los mismos der-ec.:nos que el hombre en materia de ·'ldqu! 

s1c1on, carnl:>10 o conservac16n de una nac1onal1dad. El mat~1monl.o con 

un cx~ranJero no debe a~ectar autom.i.t1caamente la nac1onal1daa de la

muJer; ya =ea conv1rt1Cndo1a. en apá.tr1'1a o 1mpon1éndole la na.c1ona11-

d.ar..1 de 1 mar14.o. 



ARTlCULO 6 

1. sin perJu1c10 de la salvaguardia d~ ia unl~ad y la a~mon1a de la

~am111a, que s1aue siendo la unidad bá~lca de toda sociedad, deberán

adop-t.arse todas las medidas apro;)piadas, esp~c1a1mente medldas le-1us -

lat.lvas, para que la rnuJer. ca~ada o no. ten~a 1sua1es óerecnos que -

el hom.t>re en el ~ampo del ~erecno c1v11 y en part1cu1ar : 

a) El derecno de adqu1r1r, adm1n1stra.r y heredar bienes y a dls

'frutar y dJ.sponer de ellos, 1nc1uyendo los ad.qu11·1<1oz durante 

el mat.runon10. 

b) La lRUaldad en la capacidad Jurid1ca y en su eJerc1c10. 

e) Los mismos derecnos que el hombre en la ies1s1ac1Cn sobre 

c1rculac16n de las personas. 

2. Deber~n adontarse todas las medidas apr~p1adas para aseeurar el -

pr1nc1p10 de la !gualda~ de cond1c1ón del mar1do y ~e la esposa, en -

par't.1cu1 ar. 

a> La muJer tendrA el mismo derecno que e1 hombre a escoger li

bremente conyu8e y a ~ontraer matr1mon10, sQlo ~ed1ante su -

pleno y llbre consent1m1ento. 

b) La muJer tendrá los mismos ~erechos qu~ el homl:>re durant~ -

~l matr1mon10 y a la ~1soluc1ón del m1smo. en todos los ca

sos el interés de !os h1Jos debe ser Ja conslder3c1ón primor 

c11al. 

e> El padJ•e y la ma~re tendran 1auales derechos y deberes ~n-

las cuestiones que se re1~c1on~n con su~ hlJos. En todos tos 

casos el 1nter6s de los h1Jos de~e ser la cons14erac1bn ~r1-

mord1.u. 



3. - Deber~n prohibirse el mat..r1mon10 .de niños y los esponsales de las 

Jovenes antes de haber alcanzado la pUbert.ad y deberan adoptarse me -

41das ef1caces, inclusiv~ medidas ~eeislativas, a ~in de %1Jar una -

edad minima para contraer ma:t.r1mon10 y nacer ob111atoria ia 1nscr1p -

c16n del matr1mon1o en un re11st.ro ?~1c1al. 

ARTICULO 7 

Todas las 41spos1c1ones de los cc~~8oS penales que const.1t.uy:in una --

d1scr1rrunación contra la muJer ser•n dero83das. 

ARTICULO 8 

Deber~n adoptarse todas las medidas apropiadas, inclusive medidas le-

11S1at1vas, para combatir todas las %ormas de trata de muJeres de ex-

plotac1ón de la prost1tuc1ón de muJeres. 

ARTICULO 9 

Deberán adoptarse todas las med1das apropiadas para aseaurar a. la Jo

ven y a la mujer, casada o no, derechos i1ua1es a lO!I> del hombre t'!O -

mat.erla de educac16n en todos los n1·1e1es y en part.1cu1ar: 

a.) Iguales co:1d1c1ones de acceso ::. toda clase de 1nst.1"t.uc!.ones

docent.es, 1nc1u1da~ las un1vers1dades y las escuel4S lécn.1 -

cas y pro~es1ona1es, e 18Uales cond1cion~s de est.ud10 en di

chas 1nst1t.uc1ones. 

t>l La. misma selecc:lón de proaramas de est.ud1os, los mismos f!Xi.

menes, personal docente de? m1smo n1?el pro1es1ona1, v loca

les y equ1po d.e la m1sma cal !dad., l·a St! t.rate de establ ec.1 -

mlentos rte enseñanza mixt.a o no. 



c) Iguales oportunidades en la obtención de becas y otras sUb -· 

vencion~s de estudio. 

d) Isuales oportunidades de acceso a los progr:imas de educación 

complementaria, incluidos los prosramas de alfabeti~ac1ón de 

adul los. 

e} Acce~o a material informativo para ayuarta a a3egura.r la sa-

lud. y el bienestar de la Tam111a. 

ARTICULO 10 

1. Deberán adoptarse todas las medld~s aprop1~d.a$ para ase•urar a ta 

muJer, casa.da o no, los mismos derechos que al hombre en la vida eco

n6m1ca y social, y en particular : 

a) El derecho.' sln dlscr1minac1ón a11una por su est.3.do c1v1 l ·o

por cualquier ctro motivo, a reclblr formación proTeslonal,

lr.J..baJar, el~a1r llbremente empleo y profesión y progresar -

en la pro~es1ón y en el empleo. 

bJ El derecho a 1aua1 remuneración que el hombr~ y a 1aualdad -

de trato con respecto a un trabajo de 11ua1 valor. 

c) El derecho a vacaciones pagadas. prestaciones de Jllbllac.ión

Y medidas qu~ la ase~uren contra el desempleo, la enferm~dad 

la veJez o cualquier otro tipo de Lncapac1dad pa:-a el ~raba-

Jo. 

d.) El d.erecl"lo de recJ..bir .:i.:ugnac16n fanul.i.ar en ieua1c:1a.:1 de --

condtcH>nes con el homtire. 

2. A ~J..n de impedir que se d1scr1m1ne con~ra la muJer por ra%on~s de

matr1mon10 o matern1dad y·ae ~arant1z~r su derecno e1ect1vo al ~raba-



Jo, deberán ~e adoptarse medidas para evitar su despido en caso de -

matrimonio o maternidad, proporcionándole licencia ~e maternidad con

sueldo pagado y la ga.rantta de volver a su empleo anterior, asI como

que se le presten los necesarios servicios sociales. inc1u1dos los -

destinados al cuidado de los niños. 

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en deter -

minados t.1pos de trabajo por razones inllerentes a su naturaleza f~si

ca no se considerán discriminatorias. 

ARTICULO ll 

t. El principio de la ieualdad de derechos del boml:>re y la muJer exi

ge que todos los Estados 10 ap11quen, en conformidad con los princl -

p1os de la carta de .1a.s. N.l.\!lones Unidas y de la Decla.r·ac1on Universal 

de Derechos Humanos. 

2. En cons~cuenc1a, se encarece a los goDlerncs, las organizac1ones -

no gubel'·namentales y los 1nd1v1duos que na11an cuanto est6 de su parte 

para premover la apl1cac16n de los principales contenidos en esta De

claración. 
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