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INTRODUCCleJN 

El tema que desarrolla este estudlo se centra en la elaboraclón de una ln

vestlgaclOn de tipo hlstOrlco, descriptivo y documental sobre la educación e 

tradlclonal formal y no formal, que por décadas han reclbldó las mujeres 

mexicanas. Especrficamente tiene como objetivo anallzar La educaclOn 

femenlna bajo un punto de vlsto de la Pedagogía Descrlptlva, para cono

cer los factores que han constltuído el arquetipo de la flnalldad educacl-

va para las mujeres. El trabajo contempla un análisis retrospectivo des

de la época Prehlspánlca hasta la cducaclOn lnscrlta hoy en día al Sistema 

Educativo Nacional. Se describe la observación del entorno de la Escue

la Secundarla Técnica Industrial y Comeré:ibl No. 38 en el Estado de Mé

xico en donde se reallzará una entrevista, un muestreo por medio de un 

cuestionarlo y la cl~boraclOn de una estadística descriptiva que nos per

mitiera darnos cuenta sobre el conoclmlemo que tienen tos alumnos y -

alumnas sobre la educnclón femenina. Se describe un programa de Edu

cación Femenina alternltivo y su proceso creación-operación llarnado 

''Una propuesta de cducacl6n femenina como alternatlvn para el logro de 

la equidad entre el hombre y la mujer caso concreto E.S. T.l.C. No. 38. 

Durante mi período de formación como pcUagogo, cuestionaba el por qu6 

la creación cultural y p:>lítlca de Móxico era casl exclusivamente mascu

lina? El por qué algunas compañeras inconscientemente conslderab:rn el 

quehacer pedagógico como extensión del instinto maternal, esto aunado a 
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las interminables polOmlcas entre hombres y mujeres en cuanto al ser y 

el deber ser, en donde las dlferencias por lo general conducran a comen

ta rto·s por parte de las mujeres tales como: Ustedes piensan asr porque 

son hombres, pero deberían ponerse en el lugar de las mujeres. En 

gran medida confieso que estas situaciones si bien me hacían reflexionar 

no me producían mayor confllcto, no obstante al entrar a colaborar como 

orientador vocacional u la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Co

mercial "E. s. T. l.C. No. 38". Estas reflexiones se volvieron inquietu

des de búsqueda. 

En la Escuela Secunda ria tenía a mi cargo la orlentaclón de los dos gru

pos de primer año de menor edad 11 y 12 años, y entre los cuales era 

común tas preguntas orientadas hacia los temas de sexualidad, mismas 

que se les aclaraban en su momento. Debldo a dos circunstancias que 

provocaron las alumnas de uno de mls grupos, tas cuales fueron: La pri

mera, que a una de las chlcas se le presentó inesperadamente su perlado 

menstrual y prcxlujo una actitud de expectación y burla entre los compa

ñeros y con1pañerns de grup:l, actitud que trascendió a los alumnos en 

general de la escuela, y la otra, que fue SOllJrendlda una pareja de nlum

n:-~ ... un salón en actitudes erótic<ls, (según la versión de la profesora 

qu..:- sorprcndlO) esto ocasiono actitudes de rcch..1zo por parte de ln 

poblacl6n estudlantll y de la planta docente, al grado tal que algunos pro

fesores oplnaban que debían de ser expulsados del plantel como medida 

correctlva, actitud a la cual me opuse en la medlda de mls poslbllldades, 
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ante esta problemática, pedí a la D!reccl6n me permltlern dar una pláti

ca sobre sexualidad humana a los alumnos una vez a ta semana, lo cual 

me fue concedldo en horario extra clases, los sábados se realizaron dos 

sesiones de trabajo de una hora cada una, una hora para cada grupo, se 

reallzabJn dinfimlcas de grupo que permltleran la apertura y la comunl

caclOn necesaria entre alumnos y el docente~ al princlplo el trabajo se 

desarrollaba sobre los temas generales de Educación Sexual e higiene, 

más en la tercera y cuarta sesión llegaron alumnos de los segundos y 

terceros grados que pedían se les permitiera participar, situación a la 

cual no hubo ningún Inconveniente, al ser estos alumnos de mayor edad 

(entre los 15 y tos 16 años), las polémicas empezaron a versar sobre: 

mérndos de anticoncepclón, violación, masturbación, drogadicción, etc., 

pero sobre todo, los alumnos de tercer año hablaban ya de sus experien

cias propias y cercanas, de sus expectativas en relación con los noviaz

gos y problemas que éstos ocasionnbnn con sus fnmlllares: lo que se 

planteó como sesiones de información se convertía en acalorados deb:i

tes, al informarle a la Directora del plantel la necesidad de implantar 

un programa de Educación Sex:tnl dirigido a los adolescentes, me contes

tó que éste yt1 estaba contemplado en el programa de educación media y 

que el tema esrnba ya visto. 

Algunos padres de familla fueron a preguntar y quejarse de qué era lo 

que se les esrnb:t enseñando a sus hijas e hijos, pues ~stos llegaban a 

sus casas a comentar la lnformaclón adquirido en coda seslOn, p:Jr lo 
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cual se me retlró él permiso de trabajar con los muchachos sobre el te

ma. 

No obstante, C:n el horario de clases, los comentarlos y preguntas sobre 

el tema se retomaban a lnstancla de los alumnos. Alumnas de los otros 

grados se me acercaban en horarios de cubtcuto, porque querían platicar 

conmigo al grado tal que tenía una entrevista con un alumno y cinco o scls 

con alumnas cada dra, de los dos en que laboraba en esta escuela. En 

las entrevistas ya no tan solo se trataba de simples preguntas en lo refe

rente a sltuaclones de tlp:J académico, sino que las muchachas dejaban 

sentir su lnconformidad de su condlclOn de género al manifestar su incon

formidad ante la dlscrimlnacl6n frente a los hermanos varones, me pe

dían hablara con sus padres para que las dejaran tener novio, o que los 

convenciera de que ellas querían seguir la escuela media superior y no 

ser secrecarlas o contadoras prtvndas, su malestar ante las labores do

mésticas obligadas para ellas y no para los hermanos varones, un caso 

de acoso sexual por parte del padrastro, pedían el consejo p:ira la ami

ga que estaba embarazada y no quería tener ln maternidad, o que la prl

ma querra mantener relaciones sexuales y no embarazarse, situaciones 

lógicas de la mujer adolescente ante la manlfestacl6n de su naturaleza 

humana. Esto me llevó a lnvestlgnr más a fondo sobre In problem~tlca 

femenina, llegando a la conclusión que era predominante una educaclón 

femenln'l; entendléndose esta como la creación de una educacl6n mt'is 

allá de la distinción de género que abarcara el ámbito histórico, polrtico 
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social como así también el sexual tanto en la educaclOn formal como en 

la educación no formal, partlendo de la PROPIA experiencia, como descu

bren ellas sus propios lntereses y necesidades, sobre. todo, corno los en-_ 

tienden en contrapa rtlda de la educación del hombre en el mismo contex

to en que se desarrollan. 

Una educación basada en una metodología feminista en donde los hombreS

conozcan y las mujeres se reconozcan en un p:isado hlstOrlco que como 

pueblo es nuestra verdad, para encender el presente y construir el futu-

ro. 

Estas reflexiones me pcrn1ltleron llegar a una visión crftlca de mi for

maclOn como pedagogo cuya realldad profesional se inscribe en los ele

mencos teóricos y prácticos en el que hacer educativo, con la cerceza de 

que este ejercicio repercute en la realidad en la que me desarrollo, to

mando conciencia del compromiso personal adquirido a través de esta 

expe rienda. 

Para resumir, elegí este tema de estudio porque me interesa J,,.¡r n conu

ccr lns concepciones y resulrndos que considero producto ::l~ Llíl'.\ es:pe

ricncia de educación alternativa con cuyos objetivos y finalidades me 

siento identificado. 

Proponer un programa <le educación femenina para el logro de equidad, 

pan~clcra ser un tanto utópico, yn que es:isten infinidad de Hmltndoncs 
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que se desprenden de la experlencla resultante de la realldad soclnl, sin 

embargo, tengo plena confianza que este planteamiento teórico servirá 

p:ira conformar un conslstente panorama en ml experiencia profesional. 

Es conveniente recalcar en este momento que hablar de equidad resulta

rra un tanto ambiguo, pues es evidente que en la apa rlencln la equidad 

existe, pues se habla nrncho de ella de un tiempo a la fecha, sobre todo 

en el contexto político, aunque en la realidad la equidad ha sido un mero 

eufemismo en el caso de lns mujeres, es por eso que deseo h;icer ónfa

sis aunque en formn somera cuill es la condiclOn del g~nero femenino an

te el mascullno, por lo cual realizo una sistemati7 .. aclón de datos hist6-

rlcos desde la educación de la mujer prehlspfinlca hasta ta educndón 

lnscrita hoy en día al Sistema Educativo Nacional, logrando una amplia 

retrospectiva que nos muestra y demuestra como ha ldo evolucionando la 

condición femenina a través de la educación impuesta tradicionalmente 

por las necesidades que apremian a la sociedad en el momento histórico 

en que se desarrolla. 

La metodología que se utiliza p:i. ra ma ni festa r la experiencia bt'isica con

siste en: Estudio, an~lisis, discusión, Uescrip::ión y crítica de documen

tos, registros e investigaciones desarrolladas en las diferentes fuentes 

de información al respecto. En segunda instancia: Estudio, análisis, 

discusión, descripción, registros e investigaciones desarrolladas en la 

E,S, T.l,C. No. 38 lnstltuc!On en donde se llevo a coba direcrnmente 
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la experiencia. 

La prlmern parte del estudio pretende ubicar el objeto de nuestro traba

jo en dos dlmenslones: educación y condición femenina en la sociedad 

mexicana en un perrodo que va de la época Precolombln. a 1990; el Siste

ma Educativo Naclon3l, y el papel de la mujer en la educacl6n formal. 

El segundo cap[tulo constituye una revisión al marco teórico de la allena

clOn de la mujer en la sociedad mcxlcana, en él se trntnn los aspectos 

tcOrlcos que fundamentan los arquctlp::>s ldcológicos de ln educación no 

formal que tradiclonahnente condicionan a ta mujer al ámbito de lo don1é!!_ 

tico y la sumisión con respecto al hombre. 

El tercer apartado plnntea la observación y descrtpclón del entorno don

de se renll7.ará un muestreo, una entrevista y la elnboracl6n de una esta

dística descriptiva parn saber el conocimiento que tienen los alumnos de 

la institución sobre la educación femenina. Es convcnlente recalcar en 

este momento que antes de imponerme una mctodolog[a para la elabora

ción de ml estnd[stka se plantc6 .'lote tod:> el por qué de la sltuncl6n y 

problemátlcn femcnlna, de otro modo hublcm obligado a los resultados 

cstad[sticos a estar de ai:u-.2'rdo con una idea prccswblccic.l.:.i. 

Et último cap[tulo describe un programa emp[rlco el cual es ln propues

ta de este trabajo, se plantean los criterios que se utillzar6.n para su 

desarrollo, nos ubica el ámbito donde se apllcarti el programa el cual es

t" conformado p:::tr: la prescnrnción, objetivos, contenido, blbllograHn, 

el cronograma y cartas dcscrlptlvas. 
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CAPÍTULO 

COSMOGONÍA DE LA MUJER AZTECA 

PARA PODER UBICAR CORRECTAMENTE A LA MUJER AZTECA DENTRO -
DEL CONTEXTO HISTÓRICO DE SU ÉPOCA, ES NECESARIO INTERPRE
TAR LA IDIOSINCRASIA DEL PUEBLO NÁHUATL, PUES LA COMBINA-
CJÓN DE INTELIGENCIA, PRÁCTICA Y HABILIDAD POL!TICA, Ufl -
PROFUNDO FANATISMO A SUS DIOSES, EL DESDÉN AL SUFRIMIENTO 
Y AL DOLOR, ES PERCIBIDA Efl TODAS SUS MAllJFESTACJONES DE -
SU QUEHACER HUMANO, SIEtlDO LA FIGURA FEMENINA QUIEN LLENÓ -
CON MAYOR O MEUOR PREDOMHl 10 TODOS LOS ÁMB 1 TOS DE LA CUL Tl! 
RA PRECOLOMBINA. 

LA NARRACIÓN MITJCA DEMUESTRA LA IMPORTANCIA QUE EL AZTECA 
DIÓ A LA FIGURA FEMENINA, NO TAN SÓLO EN LA COUCEPCIÓN MI
TOLÓGICA, SINO TAMBIÉN EN LO ANTROPOGENÉTICA, YA QUE DE LA 
FORMACIÓN BIOLÓGICA SE PREDETERMINARON SUS FUNCIONES DÁNDll. 
LE UN PAPEL PRIMORDIAL A LA MADRE; FUNCIONES DE LAS CUALES 
EL AZTECA SE VALIÓ PARA FORMAR UN TIPO DE PERSONALIDAD BÁ
SICA QUE LE PERMITIERA EL LOGRO DE SUS METAS, SUS PROGRE-
SOS Y LA JUSTIFICACIÓN DE SU EXISTENCIA SOBRE LA TIERRA, 

SÓLO LA FIGURA DE LA MADRE EXPLICA POR SÍ MISMA SU APARJ-
CJÓN EN EL UNIVERSO, DEL SENO DE LA DIVINIDAD DUAL, OMETE
CUHTLI Y 0MECIHUATL, QUIENES FORMABAfl UflA SOLA DEIDAD CON 
LOS PRINCIPIOS MASCULINO Y FEMENINO; SURGIÓ LA MADRE - - -
"COATLICUE TONANZIN" MADRE DE TODOS LOS DIOSES Y POR ENDE 
DE TODO EL GÉNERO HUMANO, A PARTIR DE ELLA SURGE QUETZAL-
CÓATL (EL SOL) HUITZILOPOCHTLJ (LA GUERRA) COYOLXAUHOUI -
(LA LUNA) MALINALXOCH (EL AGUA VITAL DE LAS LAGUNAS) NEZA
HUALPILLJ (LAS FLORES) QUILAZTLI (LA VIDA VEGETAL DE LAS -
VERDURAS),,, TODA FORMA Y VIDA TIENE EN LA MADRE TIERRA, -
"LA DE LA FALDA DE SERPIENTES" SU PROCEDENCIA. 



Es NOTABLE EL HACER INTERVENIR A LA MUJER COMO REPRESEN-
TANTE DE COATLICUE, MADRE Y ESPOSA A UN TIEMPO DE LOS DIO
SES MÁS RELEVANTES, ENCARNANDO EL PRINCIPIO FEMENINO DE -
DIVINIDAD EN LA FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN. A PARTIR DE -
ELLA LA CREACIÓN ES UN TRASUNTO POPULAR DE LO CÓSMICO EN 
LA TIERRA, PARA LA TEOLOGfA PREHISPÁNICA. LA MUJER ES UN 
POLO NEGATIVO EN LA TIERRA Y POSITIVO EN EL ASTRAL,O SEA o 

EN EL CIELO; EL HOMBRE ES AL CONTRARIO, UN POLO POSITIVO 
EN LA TIERRA,MIENTRAS EN EL ASTRAL ES NEGATIVO; DE AQUf -
PODEMOS EXPLICAR EL POR QUÉ LA LUCHA ENTRE ESOS DOS GÉNE
ROS ANTAGÓIHCOS EXISTENTES EN LA MITOLOGfA NÁHUATL Y DON
DE SE EXPLICA TAMBIÉN EL DRAMA FEMENINO PARA LA MUJER AZ
TECA, SI BIEN ES CIERTO, LA FIGURA FEMENINA ES REVERENCIA 
DA, TAMBIÉN ES DESFRAGMENTADA Y SOJUZGADA PARA QUITARLE -
SU HEGEMONfA FRENTE AL HOMBRE. 

Asf COATLICUE ES MUERTA A MANOS DE LOS CENTZOHUISNAHUAS 
POR SU EMBARAZO DUDOSO. "INSTIGADOS POR SU HERMANA COYOL
XAUHQUI, QUIEN A SU VEZ PAGÓ LA INTRIGA MATERNA, PUES - -
HUITZILOPOCHTLI, HIJO SEGUNDO DE COATLICUE, LA DECAPITA Y 
DESMEMBRÁNDOLE EL CUERPO, LA ARROJA DESDE LA CIMA DEL CE
RRO DE COATEPEC" 11 

Es TAMBIÉN HUITZILOPOCHTLI QUIEN TIENE QUE LUCHAR CON SU 
OTRA HERMAllA MALINALXOCH POR EL PODER: ÉSTA, ENVIDIOSA DE 
LA SUPREMAC f A DE SU HERMANO, HAC i A TODA CLASE DE DAílOS A 
LA CONGREGACIÓN, PARA HACERSE TEMER Y RESPETAR, LOS HOM-
BRES SE QUEJABAN ANTE SU DIOS DE LA CONDUCTA DE SU HERMA 
NA, POR LO QUE HUITZILOPOCHTLI DECIDIÓ ABANDONARLA CUANDO 
PASABAll POR MI CH 1 UAN, "MALI llo\LXOCH LLEllA DE OD 1 O EMPEZÓ 
A LLORAR Y LLORAR QUE DE SU LLANTO NACIÓ UNA GRAN LAGUNA, 
LA CUAL CERCARON LOS SAUCES, Y EMPEZOSE A HENCHIR DE PES
CADO, SE CUBRIÓ AQUÉL LUGAR DE MUCHOS GÉNEROS DE PÁJAROS, 
TAL ERA EL LUGAR QUE LA COMITIVA YA NO QUERÍA SALIR DE --

1) Olavoro. Alfredo. Hito del nactiaHnt.o y lucha de ltultzllopoctitll. Rc&UD&".' Integral 
do Hb.lco a trové11 de los stqla:a. lDDKl l. CoqH1ñ(19 General de Ediciones. S.A. Dc
t.ava edicl6n. México 19G8 . Plg. 3'.m. 



5 

AQUEL LUGAR," 2 11 IRADO HU ITZ 1 LOPOCHTL I. TOMÓ VEllGANZA -

Ell ELLOS; VEN 1 DA LA MANAllA, HALLARON MUERTOS A LOS PR 1 NCl 

PALES SACERDOTES, QUIENES HABÍAN PROPICIADO AQUELLA REBE-

LIÓN, Y A TODOS ABIERTOS POR LOS PECHOS Y SACADOS SÓLAMEN

TE LOS CORAZONES, "DESDE ENTONCES SE DIJO QUE HUITZILO--

PCHTLI UO COMÍA MÁS QUE CORAZOUES HUMANOS", 3 ANTE LA FU

RIA DE SU DIOS Y PROTECTOR, LA COMITIVA SIGUIÓ SU PEREGRI

NAR RUMBO AL VALLE DE AUÁHUAC; MALllMLXOCH RESEIHIDA Y -

LLEllA DE ODIO COflTRA SU HERMAIW Y SU PODER, SE QUEDÓ Ell -

ESE LUGAR Y FUNDÓ LA PROVINCIA DE MAL!ílALCO. ALLÍ VINO A -

PARIR UU HIJO, ENSENÁNDOLE MALAS MANAS Y HECHICERÍA, !NS-

TÓ A SU HIJO CON LÁGRIMAS, A VENGAR SU OFENSA, EL HIJO - -

EUOJADO, MOVIDO POR LAS LÁGRIMAS DE SU MADRE, SALIÓ EN BU~ 

CA DE SU TfO PARA DESTRUÍRLO,ASf TAMBIÉN TODA SU COMITIVA, 

HUITZILOPOCHTLI LUCHÓ CON SU SOBRINO SALIENDO VENCEDOR, Y 

EN RECOMPENSA POR LA FIDELIDAD DE SU GREY. "SE APARECIÓ EN 

SUEROS A LOS PRINCIPALES, PROFETIZÁNDOLES EL LUGAR DONDE -

HAB Í AU DE FUNDAR SU C 1UDAD1" 

"YA OS ACORDARÉ 1 S CÓMO MM/DÉ MATAR A SU S.Q 

BR!flO, HIJO DE MI ÚLTIMA HERMAllA. Y OS MAN

DÉ QUE LE SACÁSES EL CORAZÓN, PUES SABED -

QUE 
0

ESE CORAZÓll CAYÓ ENCIMA DE UllA P 1 EDRA -

DEL CUAL llACIÓ Utl TUNAL, Y ES TAll GRAi/DE Y 

HERMOSO QUE UN ÁGU 1 LA HACE EN ÉL SU !llSTALA 

CIÓN Y MORADA, PUES A ESE LUGAR DONDE HA-

LLÁRES EL TUNAL COll ÁGUILA LE PONGO POR NOtl 

BRE TENOCHTÍTLAN", 4 

2) ::i~! ~~~~~A.~~u~~~;o~~g~AlQr dn Héidco. Edltildo por h Asoctaei6n Nacfo• 

3] Chavcro, Alfredo. Op. Cit., Pág. !>2 

•l Kat"os Hoctei:Ul!ld, Etluardo. Op. cit., PS9. 123 
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LA MUJER AZTECA COMO REPRESENTATIVA EN EL MUNDO PREHISPÁ
NICO, POR SER LA CULTURA AZTECA EN LA REGIÓN NÁHUATL EL -

·I 
CENTRO DE PODER Y FLORECIMIENTO DE TODAS LAS CULTURAS; ES 
QUIEN MEDIA Y REPRESENTA LO MORTAL Y LO DIV!llQ, CONSAGRAN 
DO SU TIEMPO, ENERGÍA Y VIDA A SUSTENTAR Y PROLONGAR LA 
ESPECIE, REFLEJANDO SU SER Y SU VALER EN SUS DIOSAS VEHCI 
DAS, CASTIGADAS Y SOMETIDAS A LA SUPREMACÍA MASCULINA, 
ESTA CARENCIA DE IMÁGENES FUERTES Y POSITIVAS, HA CREADO 
A TRAVÉS DEL TIEMPO UNA COllCIENCIA FEMENINA EVIDENTEMEllTE 
FALSA, PUES SI BIEN FUE PARTE DE LA HISTORIA DE SU PUEBLO, 
JAMÁS PUDO FIGURAR rn DESTACAR Ell LA MISMA. DEBIDO A LA -
MÍSTICA TEOLÓGICA; POR LO MISMO NO GOZÓ DE TODAS LAS - -
OPORTUNIDADES NI TODOS LOS DERECHOS QUE TENÍAN LOS HOM- -
SRES, Y LA INFLUENCIA QUE TUVO SOBRE LOS SUYOS SÓLO LA -
EJERCIÓ DE UNA MANERA INDIRECTA, PUES LA SOCIEDAD AZTECA 
ESTABA BASADA Etl LA CREENCIA DE QUE LA MUJER ERA SÓLO PAR 
TE DE LA COMUNIDAD Y ÚNICAMENTE EN TANTO PERTENECÍA A LA 
MISMA, VALÍA. SI MORÍA EN EL PARTO, REPRESENTABA A LA -
DEIDAD, DE LA MADRE (OATLICUE Y Erl SU lllMOLACIÓH SE IGUA
LABA EQUITATIVAMENTE AL GUERRERO MUERTO EN EL CAMPO DE BA 
TALLA. PUDO LA MUJER AZTECA lllDIVIDUALMEllTE ESCAPAR DE -
SU GRADACIÓN PERO VOLVÍA A LA MISMA COMO ESPECIE; FUE PIE 
ORA ANGULAR DE LA SUPERVIVENCIA, INSTRUMENTO PARA OBTENER 
DE ELLA LECHE DE SUS PECHOS, LABORES DE SUS MANOS, EDUCA
CIÓN O PLACER,PERO JAMAS PUDO SER COMO MUJER, ELLA MISMA. 

1.1. LA_ED]J:AClÓN MATRILINEA!. 

TODO HOMBRE Y MUJER CUANDO NACIA TENÍA YA ASIGNADA UNA MI
SIÓN ESPECÍFICA Y DETERMINADA PARA EL MANTENIMIENTO Y SA-
TISFACCIÓN DE LA COLECTIVIDAD, EL HOMBRE PARA LA GUERRA, -
LA MUJER PARA EL HOGAR; DE ESTOS DOS CONCEPTOS PARTE LA 
DIVISIÓN DEL TRABAJO En EL SISTEMA ECONÓMICO ORGAH!ZADO --



A TRAV~S DE LA PRODUCCIÓN, 

NINGÚN INFANTE SE SINTIÓ RECHAZADO DENTRO DE LA SOCIEDAD 
AZTECA, LA DIVISIÓN DE SEXOS SE DEJABA SENTIR DE INMEDIA
TO EN LA EDUCACIÓN, LA MADRE SE ENCARGABA DE ADIESTRAR A 
LA HIJA SUS PROPIOS DEBERES, LA EDUCACIÓN ERA EJE DIREC-
TRIZ DE LA SOCIEDAD, A ELLA SE CONFIABA LA INFORMACIÓN DE 
LOS INDIVIDUOS Y SU ADAPTACIÓN A LAS NORMAS QUE LA REGfAN, 
LA EDUCAC 1 ÓN NO FORMAL QUE RE C I B f AN LAS MUJERES EN SUS CA 
SAS POR PARTE DE SUS MADRES Y ABUELAS, ES LO QUE SE DENO
MINA EDUCACIÓN MATRILINEAL, Y ES A PARTIR DE LO QUE HACEN 
LAS MUJERES Y DE CÓMO LO HACEN, EXPERIENCIAS OBSERVADAS -
POR LAS MISMAS MUJERES A TRAVÉS DE LA COTIDIANIDAD, LA MI! 
JER NACfA DENTRO DE UN ÁMBITO DOM~STICO Y TODO SU ESFUER
ZO EDUCATIVO SE CONCENTRABA EN LOGRAR UNA DOMESTICACIÓN, 
ENCAMINADA A LA CONSERVACIÓN DE LAS TRADICIONES, DE ACUER 
DO CON SUS CICLOS DE VIDA, HABfAN DE DESARROLLARSE EN EL 
NÚCLEO CERRADO DE LA FAMILIA TENIENDO SIEMPRE COMO DESTI
NO FINAL LA MATERNIDAD. 

LA MUJER NO SÓLO ERA ELEMENTO RECEPTOR, SINO QUE JUGABA -
UN PAPEL DE RELEVANTE IMPORTANCIA EN LA EDUCACIÓN Y CONDl 
CIONAMIENTO EN LAS NIÑAS, DESDE MUY PEQUEÑAS, APENAS SA-
BfAN ANDAR, LAS ENSEÑABAN A CARGAR COSAS LIVIANAS ENVUEL
TAS EN PAÑOS Y ECHARSELAS AL CUELLO A LA USANZA FEMENINA NÁ 
HUATL ¡ A LA N 1 ÑA NO SE LE EDUCABA COMO AL HOMBRE, A FORTA 
LECER SU CUERPO Y SU ESPfRITU, SINO QUE DE SU FORMACIÓN -
BIOLÓGICA DETERMINABA SU PARTICIPACIÓN, SUBORDINADA SIEM 
PRE AL HOMBRE, APARENTEMENTE DEL! CADA Y FRÁG 1 L A LA MUJER 
LE ERAN ENCOMENDADAS DURAS FAENAS Y EL SOMETIMIENTO QUE -
IMPLICABA LA VIDA MATRIMONIAL Y LA MATERNIDAD, META FINAL 
DE LA MUJER DESDE LOS TRES O CUATRO AÑOS, LAS NIÑAS PARTl 
CIPABAN EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE SU MADRE; LA PRE 
PARACIÓN DE LOS ALIMENTOS Y EL TEJIDO FUERON TAREAS A LAS 



QUE LA MUJER AZTECA CONSAGRÓ PARTE DE SU TIEMPO, ELLAS RE
COLECTABAN LAS DIFERENTES FIBRAS, LAS PREPARABAN, BORDABAN, 
PINTABAN, TEJfAN Y MANUFACTURABAN LAS PRENDAS DE VESTIR, -
NINGÚN HOMBRE INTERVENfA EN LAS LABORES DOMÉSTICAS, UN PUE 
BLO COMO EL AZTECA EN GUERRA CONSTANTEMENTE, NECESITABA -
TAMBIÉN UN EJÉRCITO DE COSTURERAS, TEJEDORAS, AGR[CULTORAS 
Y CRIADORAS DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS, DEL COMERCIO QUE -
ERA SOSTÉN DE LA ECONOMfA POLfTICO-SOCIAL, Y SOBRE TODO -
QUE ESTUVIERA AL FRENTE DEL CUIDADO DE LOS FUTUROS GUERRE
ROS Y ARTESANAS, QUE SUSTENTARfAN LA PROLONGACIÓN DE LA -
GLORIA TENOCHCA, "ESE EJÉRCITO LO CONSTITUYÓ LA DÓCIL MU-
JER AZTECA:' 

UNA DE LAS OBLIGACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA MADRE ERA -
LA DE TRANSMITIR A LAS HIJAS LOS CONCEPTOS DE CASTIDAD, -
MORALIDAD, HUMILDAD Y SUMISIÓN, COMO FORMA DE BUENA CRIAli 
ZA, DE ABUELAS A MADRES Y DE MADRES A HIJAS SE REPETÍAN -
LAS MISMAS NORMAS. 

"OIDLO VUESTRO DEBER ES ÉSTE, SI ERES 
LLAMADA, NO DOS VECES, NO TRES VECES, NO 
MUCHAS VECES SEAS LLAMADA, A LA PRIMERA 
LLAMADA TE LEVANTARÁS PRESUROSA PARA NO 
SER MOTIVO DE ENOJO O DE FASTIDIO NI CAUSA 
DE REPRESIÓN, SI ALGO SE TE DICE, SE TE -
MANDASE TE ENCOMIENDA, ÓYELO BIEN, PONLO -
EN TU MENTE BIEN PARA QUE NO OLVIDES Y LO 
HAGAS BIEN. NO DES MALAS RESPUESTAS, NI -
SEAS RETOBADA, NO DES UN PUNTAPIÉ, NI LAN
CES CON LA MANO EL MANDATO, SI ES POSIBLE 
QUE LO QUE SE TE MANDA LO HAGAS CON RAPI-
DEZ, HAZLO SOLÍCITA, SI NO ES POSIBLE QUE 
LO HAGAS CON CALMA Y CON MESURA LO DECLARI\ 
RÁS, MANTENTE DENTRO DEL HOGAR PARA QUE -
HAGAS LO QUE TE COMPETE" 5 
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LA VIRGINIDAD ERA UNO DE LOS CONCEPTOS EN QUE LA MADRE PQ 
NIA MÁS ATENCIÓN EN SUS PRECEPTOS: APARTE DE SER UN GRA
VE PECADO CONTRA LOS DIOSES, LA AFRENTA SOCIAL Y EL RECHA 
ZO ATEMORIZABAN SOBREMANERA A LA MUJER AZTECA POR TAL, -
SIEMPRE OUE SE PRESTABA LA OCASIÓN, LE RECORDABAN A LA HI
JA, QUE CON LA PÉRDIDA DE LA PUREZA SE PERDÍAN TAMBIÉN -
SUS DERECHOS COMO PARTE DE LA FAMILIA Y DE LA SOCIEDAD, -
PUES CON ELLA ERA SEÑALADA TODA LA PARENTELA, SOBRE TODO -
LA MADRE, QUIEN ERA INJURIADA POR SU FALTA DE CUIDADO CON 
LA PUREZA DE LA HIJA LA CUAL TENÍA A su CARGO. POR Eso, -
LA MADRE LE RECORDABA SIEMPRE: 

"CUANDO LLEGARES A LA EDAD EN QUE LA 
SANGRE ENCIENDE, MIRA HIJA MUY PRECIQ 
SA, CÓMO CUIDAS DE TU PUREZA, PUES SQ 
LO CON TENER Y PENSAR CON EL DESEO DE 
PECAR, YA HABRÁS PECADO, Y POR ESO SE 
RÁS PRIVADA DE TU BUErlA FORTUNA Y CA;¡ 

m~~~O~·~g~oi~M~~~~NTÁ ~0~6~Gg16~~~~6 

EN ESTE SENTIDO EL PADRE TENIA LA OBLIGACIÓN DE EDUCAR A 
A LA HIJA, SIENDO ÉSTA UNA DE LAS POCAS VECES QUE EL PA
DRE SE DIRIGfA A LA HIJA EN FORMA DIRECTA SOBRE SU EDUCA 
CIÓN COMO MUJER, EN EL DISCURSO QUE EL PADRE HACÍA A LAS 
HIJAS Etl RELACIÓN CON LA MORAL SEXUAL LE EXPONÍA: 

"No ENTREGUES EN VANO TU CUERPO, NO TE 
ENTREGUES A CUALQUIERA FORQUE SI NADA 
MÁS AS! DEJAS DE SER VIRGEN, SI TE HA
CES MUJER, TE PIERDES, PORQUE YA NUN
CA IRÁS BAJO EL AMPARO DE ALGUIEN QUE 
DE VERDAD TE QUIERA, SI ESTO SE CONSU 
MA SI ESTO SE REAL IZA, YA NO HAY REGRE
~~bs=~~0,IERDES A NOSOTROS ANTE LOS --

6) E!!.calante. Pablo. Educac16n e ldco102h en el Héxfco Antfquo. Ediciones El Caba-
11tto1 SEP. Héxlc1;1 1985. l'Sg. 44 

7] lbld. P5g. 117 
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CON ESTO SE CONFIRMA QUE LA MUJER ES LA ENCARGADA DE MANTE 
NER EL HONOR DE LOS PADRES Y DE LA FAMILIA.SEA ÉSTA CASADA, 
O BIEN1ESTANDO EN SOLTERIA, SUS ACTOS SEAN BUENOS O MALOS, 
SIEMPRE TIENEN UNA COGITACIÓN ENCAMINADA A LA INSERCIÓN EN 
LAS NORMAS DE CONDUCTA ESTABLECIDAS IMPÚNEMENTE POR EL PA
TRIARCADO, REPRODUCIDAS POR LA IMPRORROGABLE PEDAGOGIA FE
MENINA, 

1.1.2. EDUCACIÓN FORM'1LDLLUll.JEILAZJECA EN l AS 
EillELAS 

ESTABLECIDA YA LA CIUDAD DE TENOCHTITLÁN, MOTECUHZOMA IUUJ
CAMINA SE PREOCUPA POR MANTENER LA SUPREMACIA DE LA RECJEN 
FORMADA SOCIEDAD AZTECA Y LA JERAROUIA DEL ESTADO, PARA LO 
CUAL INSTITUCIONALIZÓ LEYES PARA REGIR A LA POBLACIÓN; COli 
FORME A LOS NUEVOS CONCEPTOS DE VIDA, FUE NECESARIO CREAR 
INSTITUCIONES ENCARGADAS DE PREPARAR A LAS NUEVAS GENERA-
CIONES CON UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, UNIVERSAL Y OBLIGATORIA, 

ENTRE LOS OCHO Y LOS QUINCE AÑOS APROXIMADAMENTE EL HOMBRE 
Y LA MUJER INGRESABAN AL SISTEMA ESCOLARIZAbO, EL CUAL COtl 
SJSTIA EN TRES C~SAS DOCENTES: EL !CHPOCHCALLJ, DEDICADO A 
TEZCATLIPOCA, CENTRO DONDE SE EDUCABA A LOS JÓVENES EN LA 
VIDA RELJGJOSA1 EL CALMECAC, A QUETZALCÓATL, DONDE SE PRE
PARABAN A LOS HIJOS DE LOS QUE REGIAN LA VIDA DE LOS PUE-
BLOS, Y EL CUICALLI, "CASA DE CANTOS~ DEDICADA A LA INS--
TRUCCIÓN ARTISTICA. CADA UNA TENIA SUS FUNCIONES BIEN DELl 
MITADAS, PARA SATISFACCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO RELIGIOSO 
DE LA CIUDAD DEL ÚNICO MUNDO, COMO LLAMABAN LOS AZTECAS A 
TENOCHTITLÁN. EL !CHPOCHCALLI PREPARABA A LAS MUJERES Y A 
LOS HOMBRES EN EL SACERDOCIO, TAMBIÉN ERA CASA DE RETIRO Y 
ADORACIÓN VOLUNTARIA,EN DONDE SE HACIA VIDA DE CLAUSURA -
POR VARIOS Aflos. EN EL CUJCACALLI SE PREPARABA A LOS JÓVE
NES EN EL ADIESTRAMIENTO DE CANTOS Y BAILES SACROS PARA SU 
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EJECUCIÓN EN LAS CELEBRACIONES MÍSTICAS, EL CALMECAC A DI
FERENCIA DEL ICHPOCHCALLI Y DEL CUICACALLI, DONDE TODOS -
LOS NIÑOS Y JÓVENES POD!AN TENER ACCESO, ERA DESTINADO A -
LA EDUCACIÓN DE LA ÉLITE DIRIGENTE, AH! SE ADIESTRABA A -
LOS HOMBRES PARA LAS ARTES DE LA GUERRA, Y A LAS MUJERES A 
QUE EN EL FUTURO FUERAN DAMAS DISTINGUIDAS, MUJERES DIGNAS 
DE SER ESCOGIDAS PARA EL MATRIMONIO POR HOMBRES DE ALTO Ll 
NAJE, 

AUNQUE LAS MUJERES EXCEPCIONALMENTE ASIST!AN A DICHAS CA-
SAS DE EDUCACIÓN, ERA LA CLASE NOBLE LA QUE TENIA OPCIÓN -
DE ENVIAR A SUS HIJAS, POR LO GENERAL LA EDUCACIÓN DE LOS 
HIJOS DE LOS SEÑORES, ERA ENCOMENDADA A SERVIDORES DE LA -
CASA SI ERAN VARONES, EN EL CASO DE LAS MUJERES ERAN VIE-
JAS NODRIZAS QUIENES LAS EDUCABAN CON RIGUROSA DISCIPLINA 
EN EL DESARROLLO DE SU DESENVOLVIMIENTO SOCIAL. 

EL PROYECTO EDUCATIVO PARA LAS MUJERES SE RESUM!A EN LAS -
VIRTUDES FEMENINAS, SOBRE TODO EN LA OBEDIENCIA Y LA HUMIL 
DAD, DE LO CONTRARIO SE HAC{AN MERECEDORAS DE CASTIGOS, 
QUE POD{AN SER, DESDE EL DAÑO F{SICO, LA POBREZA, HASTA EL 
ÚLTIMO DE LOS CASOS, LA MUERTE DESHONROSA, 

LA EDUCACIÓN ESCOLAR, CONFORME AL CONCEPTO DE VIDA DE ESTE 
PUEBLO QUE SE SENTIA ELEGIDO POR LA DIVINIDAD, TENÍA POR -
FINALIDAD PARA LA MUJER, LOGRAR LA CASTIDAD ANTES Y DES- -
PUÉS DEL MATRIMONIO: SER GENEROSA SI ERA MUJER PRINCIPAL O 
TRABAJADORA SI ERA PLEBEYA, FUERA POBRE O RICA, SU EDUCA-
CIÓN ESTABA SUPEDITADA POR SU CONDICIÓN FEMENINA, OUE LAS 
IGUALABA ANTE SUS DIOSES Y LOS HOMBRES, 

1.1.3, EDUCACIÓN DE LA MUJER EN EL CONTEXTO RELIGIOSO 

LA IMAGEN DE LA MUJER AZTECA REQUER!A ENTRE LAS MUCHAS VIR 
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TUDES FEMENINAS LA DE SER DEVOTA DE SUS DIOSES, A QUIENES 
TEMIAN Y SERVfAN SOBRE TODAS LAS COSAS, A LOS CUARENTA -
DfAS DE NACIDA LA NIÑA, ERA LLEVADA POR SU MADRE Y LAS MU
JERES DE LA FAMILIA, AL TEMPLO, CON UNA ESCOBITA EN LAMA
NO DERECHA E INCIENSO EN LA IZQUIERDA, COMO SÍMBOLO DE FE
MINEIDAD Y SUMISIÓN AL CIELO, LA ESCOBA DE JUGUETE SERIA -
ENTERRADA EN EL HOGAR EN SEÑAL DE QUE HABÍA DE BARRER SIEM 
PRE LA CASA, EL INCIENSO SE PRENDÍA AH! COMO SEÑAL QUE SE 
COMPROMETÍA A MANTENER ENCENDIDO DURANTE TODA SU VIDA EL -
SAHUMERIO DEL TEMPLO, EL GRAN SACERDOTE LE PRACTICABA LOS 
RITOS DE ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS DIO
SES Y LA SOCIEDAD DE QUIEN ERA REPRESENTANTE. SI LA MADRE 
HABÍA PROMETIDO A SU HIJA AL SERVICIO DE ALGUNA DIVINIDAD, 
SE LE CONSAGRABA AL SERVICIO DEL [CHPOCHCALLJ, AUNQUE MU-
CHAS DONCELLAS YA ADULTAS ABRAZARON POR DEVOCIÓN LA VIDA 
MÍSTICA Y DE RECOGIMIENTO SIN SER OBLIGADAS NI PERSUADIDAS 
DE SU DESEO DE INGRESAR AL SERVICIO RELIGIOSO, 

ENTRE LOS OCHO Y DIEZ AÑOS, LA NIÑA ERA LLEVADA POR LOS PA 
DRES AL [CHPOCHCALLI CUMPLIENDO AS! LA PRO~ESA HECHA EN EL 
ALUMBRAMIENTO, ALLf VIVÍA DURANTE MUCHOS AÑOS EN CLAUSURA, 
DONDE ERA VIGILADA ESTRICTAMENTE POR VIEJAS EXPERIMENTA
DAS EN LA FORMACIÓN DE LAS NOVICIAS Y FUTURAS SACERDOTISAS. 
EN LA VIDA COMUNTIARIA SE LES ASIGNABA UN SIN FIN DE QUEHA 
CERES, DOMÉSTICOS Y RITUALÍSTICOS, DIRIGIDAS POR MUJERES -
MÁS GRANDES QUE FUNGfAN A SU VEZ DE CELADORAS¡ LAS LABORES 
ERAN ASIGNADAS SEGÚN LA EDAD Y LAS POSIBILIDADES DE LAS JQ 
VENES Y NIÑAS, UNAS TENfAN QUE ESTAR AL PENDIENTE DE LOS -
SAHUMERIOS Y OFRENDAS DE LOS TEMPLOS, DIA Y NOCHE DEBÍAN -
MANTENER LIMPIO EL TEMPLO, OTRAS BORDABAN LA PLUMA Y LOS -
METALES PRECIOSOS SOBRE LOS ROPAJES SACERDOTALES Y LAS CA
PAS DE LOS JEFES DEL EJÉRCITO, Y ESTABAN AL PENDIENTE DE -
LOS HOMBRES QUE HABRÍAN DE SER SACRIFICADOS EN LA SIGUIEN
TE FESTIVIDAD DEL DIOS EN TURNO, PREPARABAN LOS ALIMENTOS 
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PARA LA COMUNIDAD Y LA DE LA CASTA SACERDOTAL; NO TENIAN -
CONTACTO ALGUNO CON VARÓN, LA FAMILIA SAT!SFACIA LAS NECESl 
DADES DE LAS INTERNAS, EL ESTP.DO NO GASTABA EN ELLAS LO MÁS 
MIN!MO COMO LO HACIA CON LOS JÓVENES QUE SE PREPARABAN PARA 
LA GUERRA O COMO SACERDOTES, 

LA VIDA EN EL !CHPOCHCALL! ERA ESTRICTA Y LLENA DE PENITEN
CIA, SI SE COMETIA ALGUNA FALTA O HABIA DESOBEDIENCIA ERAN 
CASTIGADAS SEVERAMENTE, SI LA FALTA ERA LA PtRDIDA DE LA -
VIRGINIDAD, SE INVESTIGABA QUIEN HABIA SIDO EL CAUSANTE DE 
LA PROFANACIÓN Y JUNTO CON LA JOVEN SUFRIAN PENA DE MUERTE 
POR LAPIDACIÓN, 

LAS MUJERES NO HAC{AN PENITENCIA CORPORAL, EL DOLOR ERA PRl 
V!LEG!O DE LOS HOMBRES, ENTRE MÁS LACERADO ERA EL CUERPO, -
MÁS UNIDOS DE ESP{RITU ESTABAN CON SU DIOS, LA MUJER SE - -
UNIA A LA DEIDAD EN SU ENTREGA INCONDICIONAL, 

LA JOVEN PERMANEC{A EN EL !CHPOCHCALLI HASTA QUE SU FAMILIA 
CONCERTARA SU BODA, UNA VEZ HECHO EL TRÁMITE, SE PEDIA Ll-
CENCIA AL SACERDOCIO, tSTE, SI OTORGABA LA SALIDA, FIJABA -
LA FECHA DE LA BODA, LA MUJER POD{A NEGARSE AL MATRIMONIO Y 
PROSEGUIR SU VIDA EN SOLTERIA AL SERVICIO RELIGIOSO Y CON-
VERT!RSE EN SACERDOTISA, LA FAMILIA RESPETABA LA NEGATIVA -
DE CASARSE SIEMPRE Y CUANDO LA BODA NO HUBIERA SIDO UN COM
PROMISO DIPLOMÁTICO CONTRAIDO EN ALGÚN TRATADO DE GOBIERNO 
A GOBIERNO, 

ALGUNAS MUJERES ENTRABAN SIENDO ADULTAS POR ESPACIO DE UNO 
O DOS AÑOS, PARA PODER ALCANZAR MARIDO, EL ESTAR DENTRO DEL 
!CHPOCHCALLI, LAS HACIA CODICIABLES A LOS OJOS DE LOS HOM-
BRES. DEBIDO A LAS CARACTERIST!CAS POLIT!CO-REL!GIOSAS DEL 
SISTEMA SOCIAL AZTECA, HABIA UNA ACTIVIDAD CONTINUA DE R!-
TOS Y CEREMONIAS EN DONDE LOS HOMBRES NECESITABAN DE GRAN -
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DEMANDA DE MANO DE OBRA, LA CUAL PROPORCIONABAN LAS MUJE-
RES QUE CUMPLIAN CON SU DEBER DE PARTICIPACIÓN HACIA SUS -
DIOSES, 

1.1.4. SITUACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE 1 A MUJER AZTECA 

"LA MUJER AL IGUAL QUE EL HOMBRE DEBIA SER DUEÑA DE UN ROJi 
TROY DUEÑA DE UN CORAZÓN, PERO ADEMÁS EN SU ROSTRO DEBIA 
BRILLAR LA FEMINEIDAD",8 

LA MUJER EN LA SOCIEDAD AZTECA OCUPÓ UN SEGUNDO LUGAR, POR 
ENDE TAMBIÉN DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR, ELLAS NO COMIAN -
NI PARTICIPABAN DE LAS CHARLAS DE LOS HOMBRES EN LA MISMA 
ESTERA EN QUE SE COMPARTIAN LOS ALIMENTOS, Y AÚN CON SUS -
HERMANOS MENORES, Y ENTRE ELLAS ESTABAN OBLIGADAS AL SILEN 
CIO SI HABIA ALGÚN VARÓN DENTRO DE LA ESTANCIA DONDE ca- -
MfAN, SI LA NIÑA TENIA QUE ESTAR FRENTE AL PADRE SU ACTl-
TUD ERA DE HUMILDAD, NUNCA LE MIRABA A LA CARA NI RESPON-
DIA PALABRA ALGUNA, ERA CON LA MADRE CON QUIEN TENIA COMU
NICACIÓN E INTERVENIA EN TODOS LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS. 
EN EL CASO DE LA NOBLEZA, LOS NIÑOS ESTABAN. APARTE DE AM-
BOS PADRES, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SERVIDUMBRE ASIGNADA 
A SU EDUCAC l ÓN, 

"CUANDO EL PADRE DESEABA HABLAR CON LA 
HIJA LA HACIA LLAMAR ANTE SU PRESENCIA, 
IBA LA NIÑA ACOMPAÑADA POR VARIAS MUJE 
RES Y AL FRENTE UNA MATRONA ENCARGADA -
DE LA NIÑA, Y CUANDO ESTABAN FRENTE AL 
SEÑOR, ÉSTE LAS MANDABA SENTAR, LA GUIA 
LE HABLABA Y SALUDABA EN NOMBRE DE TO-
DAS, MIENTRAS ELLAS ESTABAN EN GRAN RE
COGIMIENTO Y SILENCIO, AUNQUE FUESEN -
MUY NIÑAS, LA DISCIPLINA ERA RIGIDA Y -
PRIMORDIAL. UNA VEZ DE AMONESTARLA EN 
PÚBLICO, SE ACERCABA A ÉL Y SE HUMILLA
BA EN SEÑAL DE RESPETO Y DESPEDIDA, NUN 
CA NINGUNA SE REIA EN PRESENCIA DEL PA
DRE NI LEVANTABAN LA VISTA HACIA ÉL, Y 

11] Denltez., Fernando. Los Prl.eros ttodeano:.. Ediciones Era S.A. Octava Edfcf6n .. 
Nxlco 1'380. Plg. 
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Ell GRAll CORDURA SAL (AN UllA A UllA DEL 

APOSEllTO", 9 

Erl LA SOCIEDAD AZTECA LA MUJER llACfA AIHE TODO PARA EL HO-

GAR, LAS ACTIVIDADES FUERA DE CASA, SE LIMITABAH A LAS PRÁ~ 

TlCAS SOCIALES Y RELIGIOSAS, MUCHAS SE DED!CAIWH AL COMER-

CJO Y Ell TIEMPO DE SIEMBRA, A LA AGRICULTURA, SUS FAENAS -

MÁS IMPORTAllTES ERAi/ EL HILADO Y EL TEJJDO, DESGRAHAR MAf:, 

HACER TORT 1 L LAS y MANTEllEíl Ll MP 1 o su HOGAR. sus úrn CAS D 1 s

TRACC l Ol~S ERAH LOS CULTOS RELIGIOSOS Ell LOS TEMPLOS Y SUS 

COllSTAllTES VISITAS A LOS MERCADOS. 

Los TlAilGUJS FUEROll DE LOS POCOS LUGARES DE REUJJ!Óll D[ LAS 

MUJERES E JBAll 11 ELLOS, IW TAllTO POR COMPRAR O VEl/Drn, SJllO 

POR SER a GílAll crnrno SOC!i1L DOllDE ELLAS SE EllCOllTRABAll PA 

R•\ lllFORMARSE DE TODAS LAS IWVEDADES SEGÚll ÜURÁll¡ "SI A UllA 

MUJER AZTECA LE PREGUllTABAll, HOY ES DfA DE MERCADO Ell DETER 

MlllADO PUEBLO, lOUÉ Pl1EF!ERES; IR AL CIELO D!RECTAMEIHE DE 

ACUf O IR AL MERCADO? ELLA COllTESTAR(A: PRIMERO DÉJAME VER 

ESE MERCADO Y LUEGO VOY AL C 1 ELO", ÜEB 1 DO A LA COllSTAIHE -

ACT !V !DAD B~LICA, LAS MUJERES EN AUSEHCIA DE LOS VAROHES, -

SE HACfAll CARGO DE LA FAMILIA, DE LA PRODUCC!Óll AGR(COLA. -

DEL COMERCIO, Y ACTIVIDADES DEL HOMBRE AUSEllTE, SEGÚll SU PQ 

S!C!Óll SOCIAL LO RECUERfA. A LA EDAD DE 18 Arles. LA MUJER 

SE COllS 1 DE RABA F f S 1 CA Y MEIHALMEllTE PREPARADA PARA EL MATR.1 

MOIUO. AUllQUE DESEARA BUSCAR MARIDO, ELLA DrnfA SABER QUi: -

ERA ELEGIDf.; QUE llUllCA ELIGE, POllOUE llO SE PERTEllECÍA A Sf 

MISMA, ERAll SIEMPRE LOS P/1DllES O PAl1!EllTES DEL llOV!O OUJE-

llES !HlCIABAII LA BÚSQUEDA, O UTJLl:ABAli /1 Lf1S VIEJAS CASA-

MEllTCRAS PARA QUE H!C!ERAll LOS TRÁMITES CORr.ESPOIW!EllTES Eli 

TRE LAS FAMILIAS, UllA VEZ ARREGLADO ~L COMPROMISO, TODOS -

LOS PllESEllTES LA AMOJJESTABAll ?Ar.A OUE SlílV!ESE F!ELMEl/TE AL 

MM!DO, DE LO COliTRARlO LE HACÍAll SABER OUE SE AVERGOll:A--

RfAll DE ELLA Ell EL FUTURO, 

9] Chavero. Alfredo. Op. cit., Plg. 57 
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CELEBRADO EL MATRIMONIO. "Los ESPOSOS 
AYUNABAN DURANTE CUATRO DfAS EN QUE -
SE ABSTENIAN DEL ACTO SEXUAL, LA CUAB 
TA NOCHE TENIA LUGAR LA COHABITACIÓN 
Y EL QUINTO DIA, RESTOS DEL LECHO CON 
YUGAL ERAN LLEVADOS AL TEMPLO "POSl-
BLEMENTE COMO TESTIMONIO DE LA VIRGI
NIDAD DE LA RECIÉN CASADA", 10 

EL ENCUENTRO PROPIAMENTE SEXUAL CON TAN POCA PREPARACIÓN Y 
ACERCAMIENTO ENTRE LOS JÓVENES DE AMBOS SEXOS, ERA VIVIDO 
POR LA MUJER CON TEMOR Y CULPA, 

TAMBIÉN HAB!A LA COSTUMBRE DEL AMANCEBAMIENTO DE UNA MANE
RA ESPECIAL! UN JOVEN PRINCIPAL PODfA PEDIR A UNA DONCELLA, 
DIRIGIÉNDOSE A LA MADRE DE ELLA, PARA QUE LA MUCHACHA SE -
FUESE A VIVIR CON ÉL• NO PARA CASARSE, SINO PARA TENER UN -
HIJO, SI NACf A VARÓN LA MUCHACHA PODfA OBLIGAR AL JOVEN A -
CASARSE CON ELLA, O BIEN PODR[A REGRESAR AL HOGAR PATERNO -
SIN REPUDIO ALGUNO, SI EL JOVEN NO PED!A PERMISO A LA MADRE 
DE LA MUCHACHA, LOS HIJOS DE TAL RELACIÓN ERAN NATURALES, 

No HABfA REGLAS ESTABLECIDAS PARA FIJAR EL HOGAR CONYUGAL, 
EL CUAL SE POD!A FIJAR EN EL CLAN DE LA MUJER O DEL HOMBRE, 
PUESTO OUE AMBOS ERAN ACEPTADOS EN LAS DOS FAMILIAS INDIS-
TINTAMENTE, 

EL MATRIMONIO ERA POLfGAMO, PERO HABfA UNA ESPOSA QUE ERA -
LA PRINCIPAL CUYO HIJO GOZABA DE DERECHOS PREFERENTES (GóMA 
RA, OP, CIT, 11,18; IXTLIXÓCHITL) AUNQUE LA INMENSA MAYORfA 
DE LOS MISMOS ERA MONOGÁMICO AL MENOS ENTRE LA GENTE DEL E~ 
TRATO SOCIAL BAJO, ENTRE LAS CLASES SUPERIORES, SI EL MA-
TRIMONIO ERA POLfGAMO, LA DENOMINACIÓN DE LAS MUJERES ERA -
DIVERSA: LA ESPOSA PRINCIPAL SE LLAMABA "CIHUATANT!" Y LAS 
OTRAS "CIHUAPIL-LI" ENTRE LAS CUALES HABfA DOS CLASES: UNAS 
DADAS EN MATRIMONIO POR SUS PADRES, PREVIA SOLICITUD LLAMA-

10) lbtd. Plg. 60 
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DAS "ClHUANEMACLl" (MUJER REGALO), Y OTRAS QUE ERAN ROBA-
DAS, QUE SE LLAMABAN "TLACIHUAONTL!", ESTAS MUJERES TE-
N[AN UNA VIDA SEVERA POR PERTENECER A LA ÉLITE DOMINANTE, 
DORMfAN EN APOSENTOS SEPARADOS DEL MARIDO, Y NUNCA SAL!AN 
SIN IR ACOMPAÑADAS DE MATRONAS QUE LAS VIGILABAN, NO SE -
LES PERMIT!A ALZAR LOS OJOS, NI VOLVER LA CARA EN PÚBLICO, 
NO TEN[AN A SU CARGO LA EDUCACIÓN DE LOS .HIJOS, ÉSTA ESTA
BA A CARGO DE MATRONAS QUE SE DEDICABAN A ELLO, DESDE QUE 
NAC[AN LOS NIÑOS. LAS MUJERES DEL PUEBLO, COMPARTfAN EL -
LECHO CONYUGAL Y HAC!AN VIDA EN COMÚN CON LAS DEMÁS MUJE-
RES DE LA CIUDAD, EDUCABAN ELLAS MISMAS A SUS HIJOS, A LOS 
VARONES HASTA LA EDAD DE LOS CINCO AÑOS EN QUE PASABAN A -
LA POTESTAD DEL PADRE O DEL CALMECAC Y LAS MUJERES HASTA -
OUE SE CASABAN O ENTRABAN AL !CHPOCHCALL!. DURANTE EL MA
TRIMONIO LAS MUJERES DEB!AN SER CASTAS, LA INFIDELIDAD - -
TRA[A APAREJADA LA MUERTE PARA AMBOS CULPABLES, PERO LA ltl 
FIDELIDAD DE LOS HOMBRES SÓLO SE CONSIDERABA !LICITA SI HA 
BIA SIDO CON UNA MUJER CASADA, AUNQUE EL MARIDO PERDONARA -
A LA ADÚLTERA EL CASTIGO NO ERA MENOH, PUES SI SE SALVABA -
DE LA MUERTE F!S!CA, NO DE LA MUERTE CfV!CA, LO CUAL ERA -
PEOR PARA LA DIGNIDAD Y EL HONOR DE LAS MEXICANAS, 

"LAS SENTENCIAS, EN EL CASO DE LAS MU
JERES, SE LLEVABAN A CABO PÚBLICAMENTE 
Y LOS SEÑORES LLEVABAN A SUS MUJERES E 
HIJAS, AUNQUE FUERAN MUY PEQUEÑAS, A -
VER EL EJEMPLAR CASTIGO QUE SE LES DA
BA A LAS QUE !NFR!NG!AN EN PECADO, PA
RA QUE LES SIRVIERA DE EJEMPLO Y LO TU 
VIERAN PRESENTE." 11 

LA MUJER PREÑADA QUE ABORTABA INTENCIONALMENTE Y SU O SUS 
CÓMPLICE~ SUFR{AN TAMBIÉN PENA DE MUERTE, A LAS MUJERES -

AJUST! C l ADAS, SUS FAM l Ll ARES, LES HACÍAN UNA F l GURA DE BA-
RRO CON SU IMAGEN, A LA QUE PON!AN TODAS LAS INSIGNIAS DE 
UN DIOS LLAMADO TLAZOLTEUTL, QUE QUIERE DECIR, DIOS DE LA 

1'. Escalente• rablo. Op. cit. Plg. S'J 
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BASURA Y LA SUCIEDAD Y A QUIEN LE ATRIBUIAN LOS PECADOS MÁS 
VILES Y REPUDIADOS, 

LA ESTERILIDAD ATERRABA A LA MUJER PUES NO SÓLO ERA ES-
TIGMA QUE LA SEÑALABA SOCIAL; MORAL Y FISICAMENTE REPERCU-
T!A EN SU INTERRELACIÓN CON TODO LO QUE LA RODEABA, YA QUE 
SU PAPEL EN LA FAMILIA ERA EL DE PRODUCIR HIJOS, LOS GUE-
RREROS QUE LA COMUNIDAD NECESITABA PARA CUMPLIR CON SU MI~ 
TICA GUERRERA, LA ESTERILIDAD ERA ADEMÁS CAUSANTE DE REPU 
DIO Y DIVORCIO POR PARTE DEL MARIDO, AUNQUE LAS CAUSAS - -
ERAN AMPLIAS, EL MARIDO PODIA EXIGIR LA SEPARACIÓN LEGAL, 
EN CASO DE QUE LA MUJER FUERA PENDENCIERA, IMPACIENTE O PE 
REZOSA, SUFRIERA UNA LARGA ENFERMEDAD O MANEJARA MALAS MA
ÑAS. LA MUJER A SU VEZ PODIA PEDIR EL DIVORCIO DEL MARIDO 
QUE NO LA PUDIERA MANTENER A ELLA O A SUS HIJOS, O QUE LA 
MALTRATARA FISICAMENTE, EL MATRIMONIO TEMPORAL SÓLO EL -
HOMBRE TENIA INSTANCIA PARA DISOLVERLO, 

(SEGÚN DURÁN) LA MUJER DIVORCIADA PODIA VOLVER A CASARSE, -
PERO SI ERA VIUDA SÓLO PODIA HACERLO CON ALGUIEN DEL MISMO 
CLAN DE SU DIFUNTO MARIDO (UNA ESPECIE DE LEVIRATO) COMO -
CONSECUENCIA DEL DIVORCIO LOS HIJOS VARONES PASABAN A LA -
POTESTAD DEL PADRE Y LAS MUJERES A LA DE LA MADRE, 

EN LA VIDA DIARIA LA MUJER AZTECA SE ENCUENTRA SOMETIDA Y -
SÓLO PARECE QUE RESURGE CUANDO REALIZA LA MATERNIDAD, DURAN 
TE LA PREÑEZ, LA MUJER ERA MOTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES! -
NO DEBIA VER NINGÚN ECLIPSE DE LUNA, NI VER AHORCAR A NADIE, 
NI DEBIA DORMIR DE DIA, NI COMER CIERTOS ALIMENTOS, PERO ES
TOS CUIDADOS ERAN PARA PROTEGER AL FUTURO GUERRERO AUNQUE E~ 
TE ACONTECIMIENTO PAREZCA GRATIFICANTE, LA LACTANCIA PROLON
GADA, LA SEVERIDAD DE LA D!SClrLINA, LOS COTIDIANOS QUEHACE
RES, YA QUE PASADO EL PARTO EL HIJO LA DESPLAZABA, TRAJO A 
LO LARGO DE GENERACIONES ESA RESPUESTA AMBIVALENTE QUE TENE 
MOS AÚN ANTE LA MATERNIDAD, 
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EL CÓDIGO PENAL ERA SEVERO CON LAS FALTAS1 SI EL MARIDO MA
TABA A SU MUJER AÚN CUANDO LA EKC:ONTRARA EN FLAGRANlE DEL! TO, 

- MORIA POR ELLO, POR USURPACIÓll DE OFICIO DE JUSTICIA, SU Df_ 
SER ERA EL DE LLEVARLA ANTE LOS JUECES PARA QUE ~ONVENCIDA 
MURIERA POR SENTENCIA Y EJECUCIÓN PÚBLICA; EL HOMBRE QUE TU 
VIERA RELACIÓN SEXUAL CON SU MADRASTRA, MOR!A POR ELLO; SI 
EL HERMANO CON LA HERMANA, YA FUESEN HERMANOS DE PADRE Y M8 
ORE O BIEN MEDIOS HERMANOS, TAMBIÉN SE LES CONDENABA A MUER 
TE; EL PADRASTRO QUE COHABITABA CON SU ENTENADA AMBOS MORfAN; 
LA VIOLACIÓN ERA UNA GRAVE AFRENTA SOCIAL QUE SE PAGABA CON 
MARTIRIO, SI LA OFENSA ERA INFRINGIDA A UNA NOVICIA DEL !Ctl 
POCHCALLI, AMBOS MORfAN, HOMBRES Y MUJERES TENfAN PROHIBI
DO INGERIR BEBIDAS EMBRIAGANTES Y TODO GÉNERO DE DROGAS, Él 
TAS ERAN RESERVADAS PARA LOS SACERDOTES Y GUERREROS DESPUÉS 
DE UNA VICTORIA, PARA EL GRAN TLATOANI Y LAS PERSONAS ANCl8 
NAS QUE NADA POD!AN OFRECER A LA SOCIEDAD; LA MUJER QUE SE 
EMBRIAGARA ERA TOMADA POR MUJER IMPÚDICA Y RECHAZADA SOCIA1. 
MENTE, 

LA PROSTITUCIÓN ERA REPUDIADA POR LA SOCIEDAD, rw POR su 
DESEMPEÑO DE COMERCIO SEXUAL, SINO QUE ESTABA FUERA DE LAS 
FUNCIONES DE LA PROCREACIÓN, LA ALEGRADORA "AHUIONI" COMO -
SE LES LLAMABA A LAS PROSTITUTAS, DEB!AN PINTARSE LAS PIER
NAS, BRAZOS Y PELO DE COLOR ROJO Y AMARILLO, PARA D!FEREN-
C!ARSE DE LAS DEMÁS MUJERES DE LA COMUNIDAD, ÉSTAS ERAN IN
SULTADAS EN DONDE QUIERA QUE FUERA~DE LOS LUGARES PÚBL!- -
COS, SU DIOS ERA TLAZOLTEUTL, Y SE LES CONSIDERABA MENOS -
QUE BASURA, PESE A ESTE CONCEPTO, SE LES TOLERABA LEGALMEN
TE, Y ERAN BUSCADAS DESDE EL MÁS INF!MO DE LOS HOMBRES HAS
TA LOS REYES, COMO AS! CONSTA UN DIÁLOGO QUE EN FORMA DE -
POEMA OFRECIERA TLALTECALZ!N. REY DE CUAUHCH!NANCO EN SU -
POEMA LA ALEGRADORA:"DULCE SABROSA MUJER, PRECIOSA FLOR DE 
MAfZ TOSTADO, SÓLO TE PRESTAS, SERÁS ABANDONADA, QUEDARÁS 
DESCARNADA, QUEDARÁS ABANDONADA, ME PERDERÉ CONTIGO, TEN-
DRÁS QUE IRTE Y YO CONTIGO,,,• 12 
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EN LA SOCIEDAD AZTECA TAMBIÉN HUBO MUJERES QUE PARTICIPARON 
EN LA VIDA PÚBLICA, LO HICIERON COMO SACERDOTISAS, PETERSON 
SEÑALA EL CASO DE UNA MUJER LLAMADA CIHUACUACUILLI, CONSA-
GRADA A LOS BENEFICIOS DE LA TIERRA, COMO CACICAS PUES PO-
DIAN HEREDAR DE SUS PADRES Y ESPOSOS LA SUCESIÓN POLITICA Y 
LA PROPIEDAD, TAMBIÉN LAS HABIA SABIAS, COMO EL CASO DE LAS 
ANCIANAS GUARDIANAS Y CONSEJERAS DE LOS TEMPLOS, ESCRIBIEN
TES Y POETIZAS COMO LO FUE LA HIJA DE TLACAELEL, CONSEJERO DE 
MOTECUHZOMA lLHUICA{11N/\_; "MACUITL XOCHITZIN, QUIEN DESCRIBE -
EN SU POEMA, LA VICTORIA DE AXAYACATLIZIN, SOBRE LA CIUDAD 
DE TLACOTEPEC. Y EL DE LA POETISA QUE COMPUSO UN LARGO -
CANTO DE CUNA DIRIGIDA AL PEQUEÑO AHUITZOTL, QUIEN MÁS TAR 
DE SERIA SEÑOR DE LOS AZTECAS", 13 

LA MUJER AZTECA NO FUE CONSIDERADA 1 NCAPAZ EN SU CONTEXTO -
CULTURAL; LA IMPRONTA DE "!MBEC!L!TA SEXUS" QUE LA MAYOR -
PARTE DE LOS SISTEMAS JUR(DICOS DE LA ANTIGÜEDAD HICIERON 
PATENTE EN SUS INSTITUCIONES, NO SE TRASLUCE EN LA SOCIE-
DAD NAHUATL, EN QUE LA MUJER ESTÁ PRESENTE EN CASI TODAS -
LAS MANIFESTACIONES DE SU PROPIA CULTURA. SI BIEN FUE PAR 
TE DE LA HISTORIA DE SU PUEBLO QUE POR RAZONES OBVIAS LA -
RELEGÓ A LA SUMISIÓN Y A LA DOMESTICIDADI DESEMPEÑÓ SU PA
PEL TANTO EN EL MATRIMONIO COMO EN LA EDUCACIÓN Y EN LA DE 
LOS HIJOS, EN LA ECONOMIA Y EN EL QUE LA RELIGIÓN LE DESTL 
NÓ, 

1.2. EDUCACIÓN FEMENINA EN LA NUEVA ESPARA 

EL PRIMER IMPACTO PSICOLÓGICO QUE SUFRIÓ EL PUEBLO TENOCH
CA FUE EL SABER QUE QUETZALCÓATL HABIA REGRESADO TAL Y CO
MO LO HABfA DICHO ANTES DE MARCHARSE SOBRE LAS OLAS DEL -
MAR ENVUELTO EN LLAMAS, PERO LO PEOR NO ERA SU REGRESO, SL 
NO QUE VENIA ACOMPAÑADO POR OTROS DIOSES MITAD HOMBRE MI-
TAD BESTIA, ENORMES VENADOS SIN CUERNOS QUE LANZABAN CHIS
PAS POR LOS OJOS Y CUYOS BRAMIDOS ATERRABAN HASTA LOS HOM-

13) lbtd. Plg. 155 
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BRES MÁS AGUERRIDOS Y EXPERIMENTADOS EN LAS ARTES DE LA GUf 
RRA, SE HACfAN REALES LAS DRAMÁTICAS PROFECfAS DICHAS DE -
GENERACIÓN EN GENERACIÓN, EL TERROR INVADIÓ POR IGUAL A HOM 
BRES Y MUJERES; DE NADA SIRVIÓ MULTIPLICAR LOS SACRIFICIOS, 
CUE RODARAN MILES DE CORAZONES A LOS PIES DE LAS DEIDADES; 
LA VOZ DE NEZAHUALPILLI SE HIZO LATENTE EN BOCAS DE MAGOS Y 
HECHICEROS: 

"DE AQUf A MUY POCOS AÑOS NUESTRAS CIUDA
DES SERÁN DESTRUIDAS ASOLADAS, NOSOTROS Y 
NUESTROS HIJOS MUERTOS Y VUESTROS VASALLOS 
OPACADOS Y DESTRUIDOS Y DE ESTO NO TENGAS 
DUDA", 14 

MEDROSO EL PUEBLO MEXICA FUE VENCIDO DE ANTEMANO POR SU AFE~ 
TADO FANATISMO QUE SIRVIÓ DE COYUNTURA AL PUílADO DE ESPAÑO-
LES QUE DIERON POR REALIZADA LA CONQUISTA DE MÉXICO, SIENDO 
LA CIUDAD DE TENOCHTÍTLAN QUIEN MÁS BAÑOS DE SANGRE SUFRIÓ -
ANTE BRUTAL CHOQUE DE ESTAS DOS CULTURAS ANTAGÓNICAS QUE FU
SIONADAS CONFORMARON UNA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL, BAJO EL -
DOGMA DE LA ETICA JUDEO-CRISTIANA QUE IGUALABA A AMERICANOS 
Y EUROPEOS COMO HIJOS DE UN SOLO DIOS, 

LENTA FUE LA EDUCACIÓN DE AMBAS CULTURAS, PIEDRA A PIEDRA -
DEJÓ DE SER LA CIUDAD TENOCHTÍTLAN Y LO OUE ANTES ERA EL -
ÚNICO MUNDO SE LE LLAMÓ LA NUEVA ESPAÑA. 

UNA VEZ IMPLANTADO EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL HOMBRES Y MUJERES 
SE CONVIRTIERON EN "PIEZAS DE ESCLAVOS", COTIZADAS A PRECIOS 
SIEMPRE INFERIORES A LOS NEGROS, Y MUY POR DEBAJO DEL QUE Al. 
CANZABA UN BUEN CABALLO, LAS MUJERES CONVERTIDAS EN BOT!N DE 
GUERRA, DEBÍAN CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS FRUTOS RESTAN
TES DE LA RAPIÑA; LA QUINTA PARTE DE LO OBTENIDO CORRESPON-
DfA AL REY DE ESPAÑA, EL RESTO ERA ENTREGADO PARA QUE RECl-
BIESE LA MARCA DE FUEGO DE LA ESCLAVITUD, 

1'] Agutlar t'I. Alon!.O. Cultura, Hht.orh y luchas del pueblo J111tudcana. Editorial 
Nuestro Ttempo. M61tlco 1'385. P.1ig. '37. 
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EL INTERÉS POR LA EDUCACIÓN DE LOS INDÍGENAS SURGIÓ SIMULTÁ
NEAMENTE CON EL CONOCIMIENTO DE LAS POSIBILIDADES DE ADAPTA
CIÓN A LA NUEVA FORMA DE VIDA QUE LA CONQUISTA IMPONÍA. POR 
LO CUAL LOS REYES CATÓLICOS ORDENARON: 

QUE LUEGO HAGA EN CADA UNA DE LAS DICHAS 
POBLACIONES Y JUNTO CON LAS DICHAS IGLE
SIAS, UNA CASA EN QUE TODOS LOS NIÑOS -
QUE HUBIESE EN CADA UNA DE LAS DICHAS PQ 
BLACIONES SE JUNTEN CADA DÍA DOS VECES -
PARA QUE ALLI EL DICHO CAPELLÁN LES MUE~ 
TRE A LEER Y ESCRIBIR Y SANTIGUAR Y SIG
NAR Y LA CONFESIÓN Y EL PATERNOSTER Y EL 
AVEMARÍA Y EL CREDO Y SALVE REGJNA. 15 

EMPERO LO ORDENADO POR LOS REYES CATÓLICOS , LA REALIDAD SO
CIAL DE LA NUEVA ESPAÑA IMPUSO UN TIPO DIFERENTE DE EDUCA- -
CJÓN PARA CADA GRUPO DE POBLADORES, ENTRE ELLOS LAS MUJERES, 
DE ACUERDO A SU PERTENENCIA RACIAL Y SOCIAL, AUNQUE CON EL -
MISMO FIN, LOGRAR LA CASTIDAD COMO LA SALVACIÓN DEL ALMA, -
QUE FUERAN TRABAJADORAS Y SUMISAS, HONESTAS Y HOGAREÑAS, A -
MÁS DE VIRTUOSAS EN LAS COSAS DE DIOS, 

LA EDUCACIÓN EN LA NUEVA ESPAÑA PODEMOS ORDENARLA EN TRES E
TAPAS, SEGÚN FUE SU DESARROLLO, LA DEL CATECISMO, LA DE LA -
CULTURA MEDIA, Y LA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR O AUTODIDACTA; 
LA CATÉQUESIS SE DIÓ EN LOS ATRIOS DE LAS IGLESIAS Y LOS CON 
VENTOS DE TODAS LAS POBLACIONES Y CIUDADES EN DONDE LLEGABAN 
LOS FRAILES MENDIGANTES A EVANGELIZAR, AUNQUE EL ASPECTO - -
ESENCIAL FUE LA ASIMILACIÓN A LA VIDA DOMÉSTICA Y A LAS TRA
DICIONES Y PREJUICIOS ANCESTRALES CORRESPONDIENTES A LOS DI
FERENTES INTERESES DE LOS GRUPOS SOCIALES, LA CONSIGNA QUE -
EL GOBIERNO ESPAÑOL ORDENABA, ERA LA CASTELLANJZACIÓN DEL -
LENGUAJE EN LOS NATURALES, ESTO ERA DE INTERÉS POLfTJCO, 
PUES SE PRETEND!A LA ASIMILACIÓN DE TODA LA POBLACIÓN EN VA
SALLAJE DIRECTO DE LA CORONA, COMO CONTRIBUYENTES DE SUS AR
CAS, 

15) Conzatbo Ahpuru. Pilar. l..a!IO Muieres de la Huova Ese.ai'ia. El Colegfo de Mixfco. 
Khlco. 1987. Plg. 19 · 
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EN LA EDUCACIÓN QUE SE IMPARTÍA EN TODAS LAS PARROQUIAS, LA 
SEPARACIÓN DE SEXOS ERA CUESTIÓN FUNDAMENTAL! LOS NIÑOS TEN 
DR(AN ACCESO AL APRENDIZAJE DE LAS LECTURAS, LA ESCRITURA, 
EL CASTELLANO Y DESDE LUEGO, LA DOCTRINA CRISTIANA; PARA -
LAS NIÑAS SE CONSIDERABA SUFICIENTE EL CONOCIMIENTO DEL CA
TECISMO DE LA DOCTRINA AUNQUE MUCHAS DE ELLAS APRENDIERON -
LAS PRIMERAS LETRAS Y A LEER POR MEDIO DE SUS HERMANOS MAYQ 
RES. 

EN UN PRINCIPIO, LOS ENCOMENDEROS Y RELIGIOSOS FUERON RES-
PONSABLES DE LA EDUCACIÓN DE LOS INDIOS, PERO SE CONSIDERÓ 
LA CONVENIENCIA DE ESTABLECER INTERNADOS PARA NIÑOS, PRETEtl 
DIENDO LIBRARLOS DEL CONTAGIO DE MALAS COSTUMBRES Y DE LA -
INICUA EXPLOTACIÓN DE QUE LOS HACÍAN VfCTIMAS, YA QUE LAS -
NECESIDADES DE LA PRODUCCIÓN SE ECHARON SOBRE LAS ESPALDAS 
DE LOS INDfGENAS, ADEMÁS PARA EL APETITO SEXUAL DE LOS ESPA 
ÑOLES, LAS JÓVENES INDIAS FUERON UN REMEDIO SIEMPRE AL AL-
CANCE DE LA MANO, YA FUERA POR BUEN GRADO O POR LA FUERZA, 
LO QUE FUE CREANDO UN PROBLEMA DE MESTIZAJE BIOLÓGICO, LO -
CUAL NO IMPLICABA UNA HUMILLACIÓN PARA LA MUJER !NDfGENA, -
PERO S( PARA LOS ESPAÑOLES APEGADOS A SUS TRADICIONES DE LA 
EUROPA MEDIEVAL, 

EN 1547 SE FUNDÓ EL PRIMER COLEGIO PARA NIÑAS LLAMADO DE -
NUESTRA SEÑORA DE LA CAR !DAD, EN ÉL SE ENSEÑABA LA DOCTR !NA 
Y ELEMENTOS DE LECTURA, ESCRITURA Y BUENAS COSTUMBRES, LAS 
CUATRO REGLAS DE LA ARITMÉTICA, ADEMÁS DE LAS TAREAS FEMENl 
NAS CORRESPONDIENTES A LA ÉPOCA, CON ESTO QUEDABA INSTITUI
DA LO QUE DENOMINAMOS "LA CULTURA MEDIA" PERO LA EDUCACIÓN 
FEMENINA CHOCABA CON LAS ACTITUDES TRADICIONALES EN UNA SO
CIEDAD EN QUE POCAS MUJERES ASISTfAN A LA ESCUELA, Y LAS -
QUE ASISTÍAN TENÍAN DISCREPANCIAS CON LOS HOMBRES CON QUIE
NES CONVIVfAN, A LO QUE EL RESULTADO FUE QUE A MEDIADOS DE 
LA COLONIA SE DIÓ POR CONFLICTIVA LA EDUCACIÓN FEMENINA, -
CON LA DÉBIL EXPLICACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES RELI-
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. 
GIOSAS DE QUE LAS JÓVENES EGRESADAS DE LOS COLEGIOS TENfAN 
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR MARIDO: 

,, 
ASIMISMO PORQUE JUNTO AL HOSPITAL REAL 
ESTÁ UNA CASA, CUYO SOLAR, CON EL POCO 
EDIFICIO QUE TENIA, S.M. MANDÓ COMPRAR, 
MANDANDO A SUS OFICIALES QUE DIESEN --
200 PESOS Y LOS DIERON, CON QUE SE COM 
PRÓ, PARA QUE ALLI SE CRIASEN LAS HIJAS 
DE LOS CACIQUES EN DOCTRINA CRISTIANA Y 
HA CESADO POR LO QUE LA EXPERIENCIA HA 
DEMOSTRADO, POR CONSEJO DE LOS RELIGIQ 
SOS, PORQUE LOS INDIOS, NI LOS QUE SE 
CRIAN EN LOS CONVENTOS REHUSABAN DE CA 
SAR CON LAS DOCTRINADAS EN LAS CASAS -
DE LAS NIÑAS, DICIENDO QUE SE CRIABAN 
OCIOSAS Y A LOS MARIDOS LOS TENfAN EN 
POCO NI LOS QUERfAN SERVIR, SEGÚN LA -
COSTUMBRE SUYA, QUE ELLAS MANTIENEN A 
ELLOS.''16 

LA ESCUELA DE AMIGA SE TRASLADÓ DE ESPAílA A LA CIUDAD DE LA -
NUEVA ESPAÑA CORRESPONDIENDO SU INSTALACIÓN A LA NECESIDAD -
DE INCULCAR EN LAS NIÑAS, LOS PRINCIPIOS DE TRABAJO RESPETO 
Y OBEDIENCIA, ASPECTOS QUE SE CONSIDERABAN FUNDAMENTALES PA 
RA EL ADIESTRAMIENTO PRÁCTICO DE LAS MUJERES, LOS REQUERl-
MIENTOS DE PREPARACIÓN INTELECTUAL ERAN LOS MÍNIMOS, YA QUE 
LO DESEABLE ERA QUE LAS MUJERES SE LIMITARAN A PARTICIPAR -
EN UNA FORMA PASIVA EN LO QUE RESPECTA EN LAS FUNCIONES DE 
TIPO POLfTICO, PERO EN EL HOGAR Y EN LA FAMILIA TENfAN QUE 
SER EFICIENTES. LA EDUCACIÓN DE CULTURA MEDIA QUE SE IMPAR 
TIA EN LAS ESCUELAS YA SEA COMO INTERNAS O EXTERNAS O BIEN 
EN LAS CASAS BAJO LA SUPERVISIÓN DE PROFESORES PARTICULA--
RES, CORRESPONDIA A LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y POSICIÓN SO- -
CIAL DE LAS FAMILIAS. 

PARA LAS MUJERES QUE QUERfAN ADQUIRIR UNA CULTURA SUPERIOR, 
TENfAN QUE HACERLO EN FORMA AUTODIDACTA, SIEMPRE BAJO LA -
SUPERVISIÓN Y PROTECCIÓN DE PROFESORES Y CONFESORES, ESTA 
EDUCACIÓN SUPERIOR ERA ACTIVIDAD E INQUIETUD EXCLUSIVA DE 

1G] Agullar H. Alonso. P. ctt., Plg • .\O 
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LA MUJER DE FAMILIA ACOMODADA O DE LAS PERTENECIENTES A 
LA CORTE, PUES GRACIAS A LA ABUNDANCIA DE SERVIDUMBRE Y A LA 
TUTELA DE LOS HOMBRES DE LA FAMILIA D!SPON(A DE RECURSOS Y -
TIEMPO PARA Sf MISMA, EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS CONSIDE 
RADOS SUPERIORES LLEGABAN A CONOCER UNA CULTURA GENERAL MUY 
SUPERFICIAL AL NIVEL DE CONOCER LAS FÁBULAS MITOLÓGICAS, COM 
PRENDER LOS SIMBOLISMOS DE LOS POEMAS ALEGÓRICOS, AUTOS SA-
CRAMENTALES, MÚSICA, PINTURA, Y SOBRE TODO ADMINISTRACIÓN DQ 
MÉST!CA: 

"LAS MUJERES CULTAS ADEMÁS DE UN SÓLIDO 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA, LA ESCRITURA 
Y LA ARITMÉTICA, SE PROPON(AN CULTIVAR 
SU DESARROLLO ESPIRITUAL LA DOCTRINA -
CRISTIANA, JUNTO CON LOS PRINCIPIOS BÁ
SICOS DE LA POL!TJCA Y LA HISTORIA ERAN 
ESENCIALES PARA DESARROLLAR UNA CIUDADA 
NfA INFORMADA, 
LA COSTURA, LA COCINA Y OTRAS HABILIDA
DES DOMÉSTICAS ERAN DE RIGOR INCLUSO PA 
RA LAS MUJERES RICAS "Y CULTAS" CON EL 
FIN DE QUE PUDIERAN SUPERVISAR DEBIDA-
MENTE A SUS SERVIDORES y, SI ELLO FUERA 
NECESARIO ADAPTARSE A EVENTUALES MUDAN
ZAS DE FORTUNA", 17 

LAS MUJERES DE CUALQUIER CONDICIÓN, TENÍAN PROHIBIDA LA ENTRA 
DA A LA UNIVERSIDAD, TAMPOCO EXIST(AN ESCUELAS PRIVADAS O PÚ
BLICAS EN DONDE PUDIERAN ESTUDIAR GRAMÁTICA LATINA, QUE ERA -
LA BASE INDISPENSABLE PARA LOS ESTUDIOS SUPERIORES, LA CJEN-
CJA ERA TERRENO INACCESIBLE PARA LAS MUJERES, ALGUNOS PADRES 
ENSEÑABAN EL LAT(N A SUS HIJAS, POR LO CUAL ALGUNAS MUJERES LQ 
GRARON ADQUIRIR UNA CULTURA ENVIDIABLE INCLUSIVE PARA MUCHOS -
HOMBRES EN SU ÉPOCA. LA LECTURA SE CARACTERIZÓ COMO UN ENTRETE 
NJMIENTO FEMENINO, SIN QUE PASARA LOS LÍMITES DE LA DISTRAC- -
CJÓN; UNA MUJER NO DEBfA ENTRAR EN DISERTACIOllES FILOSÓFICAS, Ml! 
CHO MENOS TEOLÓGICAS, CON LOS HOMBRES, Y MENOS CUANDO ELLOS 
MISMOS CAREC{AN DE CULTURA: 

17) Arrom, Marina Sflvla. Las -.rieres de la ciudad do Kédco. Stglo vcfntluno Editores .. 
MExtco. 1988. P.5g. 31 
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"LIBRO EN CASA NO HA DE HABER 
EN LATf N QUE YO NO ALCANCE 
UNAS HORAS EN ROMANCE 
LE BASTAN A UNA MUJER 4 18 

LA TRADICIÓN SOSTEN(A QUE LAS MUJERES NO TENfAN CAPACIDAD PA
RA LOS ESTUDIOS PROFUNDOS, A MÁS DE LA PROHIBICIÓN ECLESIÁSTl_ 
CA, PARA QUE LAS MUJERES TUVIERAN UNA EDUCACIÓN MÁS ALLÁ DE -
SU CONDICIÓN FEMENINA. 

Los INTELECTUALES DE LA ÉPOCA OPINABAN EN PRO o EN CONTRA EN 
FUNCIÓN DE LA CORRIENTE FILOSÓFICA EN LA CUAL TRATABAN DE EDU
CAR A LAS MUJERES, AS( UNOS CENSURABAN QUE ESTUDIARAN, MI EN-
TRAS OTROS ALEGABAN QUE UNA MUJER IMPREPARADA ERA UN PARÁSITO 
SOCIAL, CUALESQUIERA QUE FUERAN LOS CONCEPTOS POR PARTE DE -
LOS HOMBRES CULTOS, EL HECHO ES QUE SIEMPRE SE LLEGABA EN - -
ESENCIA A QUE LA MUJER, ESTUDIASE O NÓ, DEBERÍA MANTENER SU -
POSICIÓN SUBORDINADA A LA SABIDURÍA CRISTIANA QUE ENCAMINABA 
A UNA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO, A LA CASTIDAD Y 
MANSEDUMBRE, REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA SALVACIÓN DEL -
ALMA Y EL BUEN VIVIR. EL CASO ES QUE LA VIDA FEMENINA TRAN-5_ 
CURRIA COTIDIANAMENTE ENTRE ROSARIO Y PUNTADA, SIEMPRE BAJO 
LA SUPERVISIÓN DE LA MADRE Y AMBAS POR LA DE LOS HOMBRES, -
DESARROLLANDO Y TRANSMITIENDO LAS MISMAS COSTUMBRES Y TRADI
CIONES DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN, MISMAS QUE HAN LLEGADO A 
NUESTROS DÍAS VIGENTES COMO SI NO HUBIERAN TRANSCURRIDO MÁS 
DE CUATROCIENTOS AÑOS DE DISTANCIA DIALÉCTICA EN NUESTRA SO
CIEDAD, 

DURANTE LOS TRE.SCIENTOS AÑOS QUE DURÓ LA ETAPA COLONIAL, EN -
DONDE EDUCACIÓN Y VIDA COTIDIANA SE CONSIDERABAN UNIDAS, NA
DIE PENSÓ EN UNA EDUCACIÓN FEMENINA, PARA LA LIBERTAD Y LA -
INDEPENDENCIA, PORQUE ESTOS CONCEPTOS ERAN ALGO QUE ELLAS NO 
DEBÍAN DESEAR NI ASPIRAR, AL CONTRARIO, SI UNA MUJER MANIFE-5_ 
TABA EL MENOR INDICE DE INCONFORMIDAD O INICIATIVA PROPIA, -

18) Conulbo AfJ:puru. Pihr. Op. clt, Plg. 209 
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ERA CONSIDERADA ASPIRANTE A COMPARECER ANTE EL JUICIO DE LA ~ 

SANTA INQUISICIÓN POR SU OSAD(A DE ROMPER CON LOS PARADIGMAS 
DIVINOS, EL SIMPLE HECHO DE SER MUJER LAS IMPON(A AL SILEN-
CIO Y A UNA CONDICIÓN, NO A UNA NATURALEZA DIGNA EN SU VALER 
COMO GÉNERO HUMANO, 

1.2.1. SITUACIÓN JURÍDICO-SOCIAL DE LA MUJER EN LA NUEVA ESPARA 

EN MUCHOS ASPECTOS LA SITUACIÓN SOCIAL, FRAGMENTABA A LAS MU
JERES DE LA NUEVA ESPAÑA, MÁS DE LO QUE SU SEXO LAS UNÍA, LAS 
DIVISIONES SECTORIALES ERAN MÁS PROFUNDAS ENTRE LAS MUJERES -
QUE ENTRE LOS HOMBRES Y, ESTABAN LEJOS DE SER PARTICIPANTES -
MARGINALES EN LA ECONOM(A DE LA CIUDAD, SI BIEN ES CIERTO LA 
ÉLITE FEMENINA ERA UN SECTOR IMPRODUCTIVO POR SU OCIO, NO AS( 
LA GRAN MAYOR(A DE LAS MUJERES QUE NO ERAN, NI ESPAÑOLAS NI -
RICAS, AL IRSE DANDO UNA CONFORMIDAD SOCIAL, LAS MEZCLAS DE 
RAZAS CONVERTIDAS EN CASTAS DIÓ POR RESULTADO UNA DISGREGA-
CIÓN DE POBLACIÓN NACIONAL, SOBRE TODO EN LAS ZONAS URBANAS, 
DEL CAMPO HUBO UN ÉXODO SORPRENDENTE DE MUJERES A LA CIUDAD -
DE "MÉXICO" QUIENES SE EMPLEABAN EN SU MAYOR(A, COMO SIRVIEN
TAS, OTRAS SE DEDICABAN AL COMERCIO DE FLORES Y HORTALIZAS, -
FRUTA Y AVES DE CORRAL, VEND(AN TORTILLAS, EN FIN, LAS LABO-
RES QUE ELLAS REAL 1 ZABAN ERJl.N l'l.JCHAS Y MUY VARIADAS, Y A VECES MEJOR 
REMUNERADAS QUE LOS TRABAJOS DE LOS HOMBRES QUIENES EN SU -
MAYORfA DE NO SER EN CUESTIONES DE COMERCIO NO TENIAN CABIDA 
EN LAS CIUDADES, DEBIDO A ESTO MUCHAS ERAN LAS MUJERES QUE -
SOSTENfAN A SUS HIJOS E INCLUSO A LOS HOMBRES DESEMPLEADOS -
DE LA FAMILIA, EN LAS CLASES BAJAS SOBRE TODO DONDE NO HABIA 
SALARIO FAMILIAR, ES POSIBLE QUE FUERA INAPLICABLE EL CONCEP
TO DE HOMBRE COMO SOSTÉN DE LA FAMILIA, A LO CUAL ES POSIBLE 
QUE LAS MUJERES PERTENECIENTES A ESTOS ESTRATOS SOCIALES - -
ANHELARAN EL IDEAL DE LA DOMESTICIDAD, PERO NO SIEMPRE PO- -
OÍAN PERMITIRSE EL LUJO DE DEDICARSE EXCLUSIVAMENTE AL HOGAR 
Y A LA FAMILIA, MUCHAS DE LAS MUJERES CASADAS QUE TRABAJABAN, 
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YA SEA EMPLEADAS O POR CUENTA PROPIA.'POD[AN COMBINAR EL TRA
BAJO CON SUS RESPONSABILIDADES DE MATERNIDAD .. PUES SUPERVISA
BAN A SUS HIJOS MIENTRAS HACfAN LOS TRABAJOS DOMÉSTICOS O HI
LABAN, COCINABAN PARA VENDER Y CUANDO LO HAC[AN EN LAS CALLES 
DE LA CIUDAD SUS HIJOS IBAN JUNTO A ELLAS, PERO NO SIEMPRE -
POD!AN SER EXCELENTES MADRES, DEBIDO A LA POBREZA EN aUE 
ESTABAN SUMIDAS MUCHAS MUJERES QUE EMIGRABAN DEL CAMPO A LA -
CIUDAD DE MÉXICO, ERAN MUY FRECUENTES LOS CASOS DE NIÑOS EXPQ 
SITOS, AUNQUE TAMBIÉN SE DABAN LOS CASOS DE ABANDONOS DE IN-
FANTES POR OCULTAR LA DESHONRA DE MUJERES DE LA CLASE PUDIEN
TE EN DONDE SER MADRE SOLTERA ERA IMPOSIBLE DEBIDO A LA MORAL 
SOCIAL DE LA ÉPOCA, 

EL DERECHO CASTELLANO EN LA NUEVA ESPAÑA SE CARACTERIZÓ, EN -
LO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA MUJER, POR EL ESTABLECIMIEN
TO DE UNA SERIE DF. PRINCIPIOS QUE CONSOLIDABAN LA SUPREMAC[A 
DEL HOMBRE, DESDE EL MOMENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA PERSO
NALIDAD JUR(DICA A TRAVÉS DEL NACIMIENTO, As!, EN CASO DE 
PARTOS DOBLES SE PRESUM[A EL NACIMIENTO PRIMERO DEL VARÓN, -
CON SUS CONSECUENTES DERECHOS DE PRIMOGENITURA: 

NACEN A LAS VEGADAS DOS CRIATURAS DE 
UNA VEZ DEL VIENTRE DE ALGUNA MUJER Y 
ACONTECE QUE ES DUDA DE ELLAS QUE AL 
NACER PRIMERO: LE DECIMOS, QUE SI EL 
UNO ES VARÓN Y EL OTRO HEMBRA, QUÉ -
DEBEMOS ENTENDER QUE EL VARÓN SALIÓ 
PRIMERO.,.'' 19 

CORRESPONDIENDO A LOS LINEAMIENTOS JURIDICOS DE LA ÉPOCA, LOS 
DELITOS MÁS FUERTEMENTE CASTIGADOS EN LA MUJER, POR SU CONDI
CIÓN DE TAL, FUERON EL ADUL TER 10 Y EL ABORTO, SEGÚN LAS PAR
TIDAS, EL ADULTERIO ERA PERSEGUIDO DE OFICIO Y SE EXTEND[A A 
LOS SIETE MESES DESPUÉS DE HABERSE REALIZADO LA SEPARACIÓN -
LEGAL, ENTIÉNDASE ECLESIÁSTICA, DE SU CÓNYUGE, CON QUIEN ESTU 
VO CASADA, ESTE DELITO EH CUESTIÓN.SI ESTABA RECIÉN DIVORCIA 
DA ERA MERECEDORA A UNA FUERTE REPRIMENDA, MÁS SI LA INFIEL 

19] lbld. Plg. 197 
* Cr•cfoh Hierro en su libro. -U Ética r~ntna• se refiere a h Maternidad c..-o h 

accl6n prolongadii dat cuidado da los hijos. 
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LO ERA ESTANDO CASADA, SE TURNABA EL JUICIO AL SANTO OFICIO, 
FUERON RAROS LOS CASOS DE PENA DE MUERTE POR INFIDELIDAD, -
ERA MA~ BIEN RECHAZADA POR EL MARIDO Y POR LA MISMA SOCIEDADl 
EL ABORTO SE CASTIGABA CON PEtlA DE HOMICIDIO, POR ÚLTIMO El:l 
CONTRAMOS EN LA LEGISLACIÓN CASTELLANA, UNA SERIE DE REGULA
CIONES QUE ESTABLECEN NORMAS EN EL VESTIR Y REGLAS DE COMPOR 
TAMIENTO EN GENERAL PARA LAS MUJERES DE LA ÉPOCA. As!, SE -
LES PROHIBE ANDAR TAPADAS, O CON EL ROSTRO CUBIERTO, O USAR 
JUBONES ESCOTADOS, ETCÉTERA, ESTABLECIÉNDOSE LAS MULTAS POR 
LA CONTRAVENCIÓN DE LAS MISMAS, EJERCER LA PROSTITUCIÓN ERA 
ILEGAL, PERO VISITAR A UNA PROSTITUTA NO LO ERA, LA PROSTJTU 
C!Óll EJERCIDA POR MUJERES DE CUALQUIER CONDICIÓN, POD!A DIS
CULPARSE, DISIMULADAMENTE O IGNORARSE YA QUE TENIA EL CARÁC
TER DE MAL MENOR, A NO SER CUANDO LA EJERCIA UNA MUJER CASA
DA, PORQUE A ÉSTA SE LE SANCIONABA POR ADULTERIO: 

LAS AUTORIDADES CIVILES DICTARON DISPOSICIONES PARA REGULAR 
EL EJERCICIO DE LA PROSTITUCIÓN Y AUTORIZARON LA EDIFICACIÓN 
DE LA PRIMERA CASA DE "MANCEB!A" EN LA NUEVA ESPA~A EN EL AílO 
DE 1538, 

LAS MUJERES PÚBLICAS QUE NO TEN!AN PUDOR EN CONFESAR SUS ACTl 
VJDADES DISFRUTABAN DE CIERTAS GARANTIAS SIEMPRE QUE SE COM-
PORTARAN CON DISCRECIÓN Y EVITARAN LOS ESCÁNDALOS, COMO AS! -
TAMBIÉN DE NO OCASIONAR PROBLEMAS CON LA FAMILIA DE SUS CLIEl:l 
TES, LAS MUJERES QUE EJERCIAN LA PROSTITUCIÓN, POD{AN VESTIR 
DE LA MANERA OUE LES VINIERA EN GANA: 

"QUE NINGUNA MUJER PUEDA TRAER JUBONES, O~E 
LLAMAN ESCOTADOS SALVO LAS MUJERES OUE PU
BLI CAMENTE GAtlAN CON SUS CUERPOS, Y TI ENEH 
LICENCIA PARA ELLO, A LAS CUALES SE LES PER 
MITE PUEDAN TRAER LOS DICHOS JUBONES CON EL 
PECHO DESCUBIERT0,"20 

20) Conzalbo Ahpuru, Plhr. lbtd. Plg. 257 
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EN LA VIDA COTIDIANA, LAS MUJERES SE ADAPTARON A UN MUNDO -
ESENCIALMENTE MASCULINO EN EL QUE LOS INSTRUMENTOS DE DOMl-
NIO --LA ESPADA O EL DINERO-- PASABAN POR LAS MANOS DE LOS -
HOMBRES, DEJÁNDOLES A ELLAS LA AUREOLA DE SUS APELLIDOS O LA 
VENERACIÓN DE SUS VIRTUDES, UN SIN FIN DE MUJERES OPTARON -
POR LA VIDA RELIGIOSA, ESCAPANDO AS! DE LOS MATRIMONIOS IM-
PUESTOS POR UN PATRIARCADO QUE SÓLO LE INTERESABA SALVAGUAR
DAR LA RIQUEZA FAMILIAR O ENLAZAR EL APELLIDO CON OTRO APE-
LLIDO ILUSTRE O DE ABOLENGO, O BIEN DE ENCONTRAR UNA SEGURI
DAD DENTRO DE LOS CLAUSTROS QUE LAS APARTABA DE LAS OBLIGA-
CIONES DOMÉSTICAS,DE LA MATERNIDAD Y SOBRE TODO DE LA TIRÁNl 
CA AUTORIDAD DEL HOMBRE, QUE LES RECORDABA DIARIAMENTE SU IN 
FERIORIDAD Y SU CONDICIÓN OPRIMIDA, 

1.2.2. LA MUJER ENTRE CONSERVADOBES_Y LIBERAlES 

DE LOS TRE.S:IENTOS AÑOS QUE DURÓ LA COLONIA EN MÉXICO, EL ÚL
TIMO PERIODO SE CONSIDERA COMO LA ETAPA DE CAMBIOS, SOBRE -
TODO PARA LAS MUJERES, MUCHOS FUERON LOS FACTORES QUE INTER
VINIERON EN ESA DIALÉCTICA FEMENINA, A MEDIADOS DEL SIGLO -
VII, LA CIUDAD DE MÉXICO ERA YA UNA GRAN URBE Y SI NO MEJOR 
SI A LA ALTURA DE CUALQUIERA DE LAS CIUDADES DE EUROPA• AUN
QUE SU ECONOMfA YA NO ERA TAN RICA COMO A PRINCIPIOS DE Sl-
GLO, EN QUE SE DABA EL AUGE METALÚRGICO QUE SUSTENTABA LA H~ 
GEMONIA DE LA CORONA ESPAÑOLA, 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DEJABA SENTIR SU INFLUENCIA EN LAS 
GRANDES CIUDADES DE AMÉRICA, EN LA NUEVA ESPAÑA, SE IMPULSÓ 
LA FABRICACIÓN DE TABACOS, LA INDUSTRIA TEXTIL TUVO UNA EX-
PANSIÓN MUY NOTABLE, ESPECIALMENTE CUANDO LAS GUERRAS NAPO-
LEÓNJCAS TENIM EN CRISIS A GRAtl PARTE DE EUROPA, IMPJDIÉND.Q 
LE LAS EXPORTACIONES A AMÉRICA; ESTO AUMENTÓ LA PROSPERIDAD 
DE IMPORTACIONES MINERAS Y AGRfCOLAS PERO TODO ESTO ERA INSQ 
FICIENTE PARA DAR EMPLEO A MILES DE PERSONAS QUE LLEGABAN A 
LA CAPITAL DE MÉXICO HUYENDO DE LA VIDA PRECARIA DEL CAMPO, 
CREANDO UNA CRISIS DEMOGRÁFICA INCONTROLABLE, PESE AL IMPU~ 
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SO QUE LE DABA LA INVERSIÓN EXTRANJERA A LA INDUSTRIA, LA -
CIUDAD VIV!A EN UNA TERRIBLE CRISIS ECONÓMICA, POLlTICA Y Sil 
CIALJ LA DESIGUALDAD ENTRE LOS GRUPOS SOCIOECONÓMICOS OCASIQ 
NABA UN ALTO INDICE DE CRIMIUALIDAD Y ROBOS, YA NO ERA UNA -
CIUDAD DIVIDIDA EN DOS SECTORES SOCIALES: LOS RICOS QUE RE-
PRESENTABAN LA NOBLEZA Y LOS POBRES QUE NO ERAN OTRA COSA -
MÁS QUE ESCLAVOS; AHORA, ERAN MUY POCAS LAS FAMILIAS DE ABO-
LENGO LAS QUE FIGURABAN COMO LA CLASE SUPERIOR, LE SEGU(A LA 
"CLASE MEDIA" O GENTE DECENTE, QUE SIN SER RICOS VIV(AN EN -
DESAHOGO ECONÓMICO; A EL POPULACHO Ó "LÉPEROS" PERTENEC(AN -
LAS MASAS, LOS JORNALEROS, OBREROS, ARTESANOS, INTELECTUALES 
DESEMPLEADOS COMERCIANTES Y SERVIDORES DOMÉSTICOS, ETCÉTERA, 
LO ÚLTIMO DE LA ESCALA SOCIAL Y QUE ERA flO MENOS DE UNA QUIN 
TA PARTE DE LA POBLACIÓN, LA COMPON(AN LA "PLEBE" Y ERAN LOS 
QUE VIV(AN EN ABYECTA MISERIA Y SIN CONTAR CON EMPLEO ALGUNO· 
ALEJANDRO DE HUMBOLDT HABLA DE ELLOS COMO "LA HEZ DEL PUEBLO'! 
POR OTRA PARTE LA REVOLUCIÓN INTELECTUAL QUE BULL(A EN EUROPA, 
INFLUENCIABA A LOS INTELECTUALES MEXICANOS, QUE PUGNABAN EN -
SUS FILOSOF(AS POR CAMBIOS TRASCENDENTES EN LA SOCIEDAD MEXI
CANA, EN ESTOS CAMBIOS ALGUNOS INCLU(AN A LAS MUJERES, CONSI
DERADAS SERES PASIVOS Y SUBYUGADOS POR LA VOLUNTAD DE UN PA-
TRIARCADO VIRRE lflAL, 

Los HUMANISTAS LIBERALES, DEPLORABAN LA IMPRODUCTIVIDAD DEL 
OCIO FEMENINO Y LA TENDENCIA A LA VIDA DEL MATRIMONIO Y LA MA 
TERNIDAD, CONDENABAN LA IGNORANCIA DE LAS MUJERES, PUES NO -
LES PERMIT(A INCORPORARSE A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, Los -
FUNCIONARIOS BORBÓNICOS EN SU AFÁN DE CONSOLIDAR SU PODER Y -
SOSTENER LA RIQUEZA COLONIAL, IMPULSABAN LA EDUCACIÓN DE LA M!l 
JER PARA INTEGRARLAS AL "DESARROLLO SOCIAL Y NACIONAL" POR ME 
DIO DE SU INCORPORACIÓN A LA FUERZA DE TRABAJO, Y NO PORQUE -
SE PREOCUPARAN EN MEJORAR SU SITUACIÓN, SINO PORQUE CONSIDERA 
BAN QUE LA INSERCIÓN FEMENINA ERA ESENCIAL PARA EL PROGRESO Y 
LA PROSPERIDAD, SOBRE TODO QUE LA MANO DE OBRA FEMENINA IMPL.l 
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CABAo MAYOR JORNADA SOBRE MENOR SALARIO, LAS REFORMAS OFRECl 
DAS POR LOS BORBONES NO FUERON MÁS ALLÁ DE LO QUE IMPON[AN -
LAS MODAS Y LA INFLUENCIA EXTRANJERA PARCIALMENTE ASIMILADA. 
LA ECONOM!A DE LAS MUJERES SEGU!A SIENDO LA MISMA, LA MAYO-
RIA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS ERAN DE LA CLASE BAJA, YA -
FUERAN EMPLEADAS EN LA INDUSTRIA, COMERCIANTES O BIEN TRABA
JADORAS DOMÉSTICAS, SE IDENT! F l CABArl COMO SECTOR IMPORTANTE 
QUE CHOCABA CON LAS ACTITUDES DE LA HEGEMON!A MASCULINA, LO 
CUAL OCASIONABA DIFERENCIAS CONTRAPRODUCENTES EN LA SOCIEDAD, 
POR MUCHO QUE FUERA EL EMPERO POR ROMPER CON LAS DIFERENCIAS, 
EL ACCESO PRECARIO A LA EDUCACIÓN Y LA EXCLUSIÓN DE MUCHOS -
OFICIOS !MPEDIA SU CONTRIBUCIÓN AL PROCESO DE CAMBIO SOCIAL, 
SU INCORPORACIÓN A LAS FUERZAS DE TRABAJO NO SEDENTARIO, RE
QUERIA MODIFICACIONES DE LOS VALORES TRADICIONALES QUE IMPE
D[AN UN DESARROLLO INTEGRAL EN LA EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES, -
LA SITUACIÓN LABORAL FEMENINA REQUER[A TAMBIÉN CAMBIOS LEGA
LES Y EDUCATIVOS QUE LES DIESEN OPORTUNIDAD DE DEJAR ATRÁS -
EL CONSIDERAR A LAS MUJERES COMO SERES SEXUALES BASADA EN LA 
FUNCIÓN DOMÉSTICA Y REPRODUCTORA, 

A DIFERENCIA DE LAS MUJERES POBRES, LAS MUJERES RICAS SITUA
DAS EN LA ÉLITE DE LA SOCIEDAD, TENIAN MAYORES POSIBILIDADES 
DE LLEGAR A PARTICIPAR EN MOVIMIENTOS SJBVERS!VOS Y EN REUNlll. 
NES INTELECTUALES, PORQUE EN SU MAYOR[A ERArl MUJERES ESPANO
LAS O CRIOLLAS QUE GOZABAN DE MÁS LIBERTAD, BAJO EL AMPARO -
DEL APELLIDO DEL ESPOSO QUE LAS PROTEGIA DE LA SUSPICACIA -
DEL ESTADO. 

LAS IDEAS DE UNOS Y OTROS ENCAMINABAN SIEMPRE A LA MUJER A -
SU STATUS, PUES POR UN LADO LOS REFORMADORES QUERIAN EDUCAR 
A LAS MUJERES PARA QUE FUERAN MADRES RESPONSABLES Y ESPOSAS 
AHORRATIVAS A MÁS DE COMPAfiERAS ÚTILES PARA LOS HOMBRES, LOS 
TRADICIONALES EVOCABAN EN LA LITERATURA, LOS TRANQUILOS D[AS 
EN CUE LAS MUJERES SE CONTENTABAN CON UNA VIDA DEDICADA A LA 
FAMILIA Y A LA IGLESIA, POR OTRO, LOS LIBERALES DESEABAN UNA 
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EDUCACIÓN FEMENINA QUE LES PERMITIERA SER ÚTILES AL DESARRO
LLO NACIONAL, PERO NO PROPONIAN NUNCA LINEAMIENTOS BASADOS -
EN LA BÚSQUEDA DE IGUALDADES TANTO POLITICA, COMO SOCIAL Y -
ECONÓMICA, QUE PERMITIERA A LAS MUJERES, EN PRINCIPIOl SER -
DUEÑAS DE SU PROPIO DESTINO, A MÁS DE ASPIRAR A LA LIBERTAD -
DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN QUE LES DIERA LA OPORTUNIDAD DE TE-
NER IDENTIDAD PROPIA PARA DESARROLLAR SUS OBJETIVOS Y POTEN-
CIALIDADES A PARTIR DE SU CAPACIDAD INTERESES PARTICULARES, 

1.2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS MU.!ERES EfULIIOVIMIEliIO DE 
lNDEPENDENC!A. 

Es DIFICIL DETERMINAR EL NÚMERO DE MUJERES QUE PARTICIPARON 
EN LA LUCHA DE INDEPENDENCIA. POCAS SON LAS HEROINAS QUE PU
SIERON DE MANIFIESTO SUS HAZAÑAS COMO EN TODO PROCESO HISTÓ
RICO, MILES DE LAS PARTICIPANTES QUEDARON EN EL ANONIMATO -
CEDIÉNDOLES GLORIA A UNAS CUANTAS QUE SOBRESALIERON POR Sl-
TUACIONES ESPECIFICAS, ENTRE LAS CUALES DESTACAN: DOÑA JOSE
FA 0RTIZ DE DOMINGUEZ RECONOCIDA POR SU PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DENTRO DE LOS PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE INDEPENDENCIA; MA-
RIA IGNACIA RODRIGUEZ DE VELAZCO Y 0SORIO "LA GÜERA RODRI- -
GUEZ", QUIEN INTERACCIONÓ CON LOS HOMBRES MÁS DESTACADOS QUE 
LUCHABAN POR IDEALES EN PRO DE LA LIBERTAD DE LOS PUEBLOS, -
AÚN EN CONTRA LA MORAL PURITANA DE LA ÉPOCA, SE DEC(A QUE LA 
GÜERA ERA UNA MUJER FAMOSA POR SU COQUE TER (A Y DESFACHATEZ -
FEMENINA PUE LA LLEVÓ A COMPARECER ANTE EL SANTO OFICIO DE-
MANDADA POR SU PRIMER ESPOSO, EL MARQUÉS DE VILLAMIL, QUIÉN 
LA ACUSÓ DE ADULTERIO, Y ELLA A SU VEZ, LO ACUSABA DE MALTRA 
TO FISICO; LA TRADICIÓN CUENTA QUE TUVO VARIOS AMANTES; SI-
MÓN BOL(VAR, AGUST(N DE [TURBIDE Y ALEJANDRO VON HUMBOLDT E~ 
TÁN ENTRE LOS MÁS IMPORTANTESl.ESTO HACIA QUE LA SOCIEDAD SE 
DESATARA EN RUMORES, SE DEC(A QUE EN SU CASA AUSPICIABA TER
TULIAS EN LAS CUALES SE DABAN CITA CONSPIRADORES E INSURREC
TOS "y LO QUE ES PEOR MUJERES COMO JOSEFA PAREDES Y ARRIAGA, 
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MARIA JUANA LAFORA Y CONCHA LOMBARDO (ÉSTA ÚLTIMA ABUELA DE 

CONCEPCIÓN LOMBARDO DE MIRAMÓN) ESPOSAS TODAS ELLAS DE PROMl 

NENTES HOMBRES DEL GOBIERNO", SE DECIA DE ELLAS"QUE TENIAN 

PASIÓN POR LA POLITICA Y LAS INTRIGAS~ LA VERDAD ES QUE ES-

TAS MUJERES NO SÓLO SIMPATIZABAN CON LOS INSURRECTOS, SINO -

QUE LOS ESCOND[AN EN SUS CASAS Y LES DABAN APOYO TANTO MORAL 

COMO ECONÓMICO PARA EL LOGRO DE LOS IDEALES DE LA NACIÓN, SU 

INTERÉS ESTABA MÁS ALLÁ DE LAS SIMPLES ltlTRIGAS FEMENINAS, -

PUES EN DICHAS REUNIONES lllCURSIONABAN LAS MUJERES EN DISCU

SIONES TANTO POLITICAS COMO DE TEMAS FILOSÓFICOS QUE TRAIA -

CONSIGO EL "ESP [RITU 1 LUSTRADO", CON LOS PENSADORES RENOVAD!)_ 

RES QUE PUGNABAN POR LA INDEPENDENCIA, TAMBIÉN FUERON MUCHAS 

LAS MUJERES QUE SE MANTUVIERON AL MARGEN DE INTERVEIHR, Y SÓ

LO SE CONFORMARON CON VER PASAR LOS ACONTECIMIENTOS DESDE SU 

BLOllDA ORNAMENTACIÓN DE "BELLO SEXO" CONDICIÓN PRODIGADA POR 

LA HEGEMON 1 A MASCULINA DE LA ÉPOCA, 

LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL PROCESO DE INDEPENDENCIA SIEM 

PRE FUE A LA MANERA DE SUS POSIBILIDADES E INTERESES POLITl-

COS Y SOCIALES, YA QUE SI UNAS HAC!AN PROSELITISMO EN LOS MER 

CADOS, OTRAS LO HAC[AN EN ÁMBITO DE LA POLfTICA BUSCANDO APOYO 

PARA SUS MARIDOS Y AMANTES, TAMBIÉN SE INSERTABAN EN LA LUCHA, 

MOVIDAS POR SENTIMIENTOS PATRIÓTICOSICUALQUIERA QUE HAYA SIDO 

EL MOTIVO, LAS MUJERES SIEMPRE ENCONTRAROll LA MANERA DE ENCAl! 

SAR SU INCONFORMIDAD DE NO HABER SIDO ESCUCHADAS EN SUS ARGU

MENTOS Y PETICIONES PROPIAS DE SU CONDICIÓN FEMENINA, 

LA MAYORfA CENTRABA SU PARTICIPACIÓN Ell LA LUCHA INDEPENDEN-

TISTA COMO MERAMEIHE COMPLEMENTARIA AL PAPEL IMPORTANTE QUE -

SE LE DABA A LOS HOMBRES, SEA CUAL HAYA SIDO LA PARTICIPACIÓN 

DE LAS MUJERES, PARA 1809 EN QUE LA CONSPIRllCIÓU DE LOS REBEl. 

DES GESTABA YA LA IUSURRECCIÓNj MUJERES DE TODOS LOS NI VE-

LES CONTRIBUIAN AL MOVIMIENTO, DEBIDO Y GRACIAS A SU SEXO, -

ERAN INSTRUMENTO DE SEDUCCIÓN DE TODA CLASE DE HOMBRES, NO 

FUERON POCOS LOS CASOS EN QUE LAS MUJERES PERSUADfAN A LOS --
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SOLDADOS REALISTAS PARA QUE SE UNIERAN A LOS INSURGEllTES, IN-~ 

CLUSIVE, MUCHAS VECES PROSTITUYÉNDOSE PARA CONVENCERLOS A CAM
BIAR DE BANDO: UN JUEZ LLEGÓ A DECLARAR QUE: 

"LAS MUJERES SON UNO DE LOS MAYORES MALES 
QUE HEMOS TENIDO DESDE EL COMIENZO DE ES
TA GUERRA, PUES DEBIDO A SU "SEXO" SON EL 
INSTRUMENTO PARA SEDUCIR A TODA CLASE DE 
PERSONAS". 21 

GRACIAS A SU SEXO LAS MUJERES POD(AN CONTRABANDEAR, ARMAS E lli 
FORMACIÓN BAJO SUS ArlCHAS FALDAS SIN DESPERTAR SOSPECHA ALGUNA, 
TAMBIÉN CREARON UNA EXTENSA RED DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE SIR
VIENTAS Y AMIGAS QUE POR RAZÓN DE EMPLEO O MATRIMONIO MANTEN(Afl 
DIARIAMENTE CONTACTO CON OFICIALES Y SOLDADOS REALISTAS, CUANDO 
POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ERAN DESCUBIERTAS Y APRESADAS, USA
BAN EL PRIVILEGIO DE SU SEXO PARA CONMOVER, SOBORNAR Y DESLJN-
DAR RESPONSABILIDADES, A VECES INVOCABAN A LOS HIJOS O ALGÚN EM 
SARAZO, TAMBIÉN ALEGABAN HABER SIDO OBLIGADAS POR EL MARIDO A -
SEGUIRLO PERO QUE ELLAS IGNORABAN QUE COSA SE PERSEGU(A EN ELLO, 
AL PRINCIP JO TODO ÉSTO LES DJÓ RESULTADOS, PERO A MEDIDA QUE -
LAS ACTIVIDADES FEMENINAS SE HACIAN MÁS VISIBLES Y EFICACES, -
LAS AUTORIDADES EMPEZARON A CAMBIAR SU OPINIÓN ACERCA DE LAS -
MUJERES INSURGENTES, APREND 1 ERON OlJE LOS COQUETEOS CON LOS SOLDA 
DOS NO ERAN TAN INOFENSIVOS COMO APARENTABAN, VIERON OUE LAS Mil 
JERES ENTEND(AN PERFECTAMENTE DE POLÍTICA Y ASIMILABAN CUANTO -
O(AN A SU ALREDEDOR, QUE ERAN CAPACES DE ORGANIZARSE Y DIRIGIR 
SI EL CASO LO APREMIABA, EL ENDURECIMIENTO PROGRESIVO DE LOS -
CASTIGOS APLICADOS A LAS MUJERES NO PARARON SOLAMENTE EN EL EN
CARCELAMIENTO COMO ANTES, SINO QUE LLEGARON A LA TORTURA PARA OR 
TENER INFORMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INSURGENTES Y LA PENA DE -
MUERTE, 

UNA VEZ LOGRADA LA VICTORIA MEXICANA EMPEZARON A SURGIR ELOGIOS 
DE HERO(NAS INDEPENDENTISTAS, CELEBRANDO SUS HAZAílAS· LA FAMA -
DE ESAS MUJERES SE EXTENDIÓ HASTA EUROPA, EN PAR(S APARECIÓ UN 

21) Arra., M.lrfna Stlvla. Op. cit. Plg. ,9. 
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LIBRO EN ALABANZA DE LAS !LUSTRES MUJERES AMERICANAS Y EN DON 
DE SE AFIRMABA QUE LAS MUJERES HAB(AN HECHO APORTAC!OflES S!GN.l 
FICATIVAS AL MOVIMIENTO, EL RESPETO QUE HABIAN GANADO POR PAR 
TE DE INSURGENTES Y REALISTAS, LOGRARON UNA MAYOR APRECIACIÓN 
DE SUS CAPACIDADES, HACIENDO IrffENTOS DE INCORPORARLAS A LA -
FUERZA DE TRABAJO Y MEJORAMIENTOS DE SU EDUCACIÓN, MÁS POCOS -
FUERON LOS LOGROS OBTENIDOS, PORQUE UNA VEZ CONSTITUIDA LA NUE 
VA REPÚBLICA, LAS MUJERES VOLVIERON A SUS PAPELES TRAD!C!ONA-
LES, LA DESAPROBACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POL(TICAS DE LAS MUJE 
RES SIGUIÓ SIENDO FUERTE, EL HUEVO GOBIERNO NO PERM!T(A A LAS 
MUJERES VOTAR NI OCUPAR CARGOS PÚBLICOS Y, EU LO INTELECTUAL, 
SE LE RELEGÓ COMO HERO(NA DE NOVELA REFORZÁNDOLE SU PAPEL EN 
EL HOGAR, RECALCANDO QUE SU LABOR ERA YA EL DE SER BUENA MA-
DRE Y DIGNA ESPOSA DE LOS HUEVOS MEXICANOS, 

PESE A LOS LOGROS OBTENIDOS POR LAS MUJERES, LA EDUCACIÓN FEME 
N!NA SEGU(A SIENDO TEMA POL!'.M!CO; EL Nll\LFABET!Sl''IJ EN LAS MUJE-
RES, ERA MAYOR QUE EN LOS HOMBRES, PUES UNA VEZ REACOMODADA LA 
SOCIEDAD, LOS RICOS SIGUIERON SIENDO RICOS Etl SU MAYOR(A Y LOS 
POBRES MÁS POBRES AÚN, LOS CAMPOS ESTABAN PARADOS EH SU PRODU~ 
CIÓN MUCHOS HOMBRES HAB(AN MUERTO O SIMPLEMENTE NO HAB(AN RE-
GRESADO DE LAS REVUELTAS DEJANDO EN ORFANDAD A MILES DE MUJE-
RES Y fl!ÑOS, LOS CUALES EM!GRABAH A LAS CIUDADES EN BUSCA DE -
SOBREV!VENCIA, MUCHAS DE ELLAS SE COLOCARON COMO SIRVIENTAS, -
PUES DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL PA(S CASI NO HAB(A INVER- -
S!ÓN EN LAS INDUSTRIAS, Mi'.XICO TUVO QUE PASAR POR OTRO CICLO -
DE EXTREMA POBREZA; LAS MUJERES QUE MEJOR SUERTE TEN(AN LOGRA
BAN COLOCARSE A BAJOS SUELDOS EN PEQUEÑAS FACTOR(AS O SE VOL-
V(AN VENDEDORAS AMBULANTES. 

LA NUEVA IMPORTANCIA DADA A LA DOMESTICIDAD VINO A DECLINAR -
LA MOVILIZACIÓN DE LAS MUJERES, AUNADO A ESTO SE REFORZARON -
LAS TRADICIONES CATÓLICAS CON EL MAR!ANISMO, QUE TRANSFIRIÓ 
EL ESP(RITU RELIGIOSO A MARIA, AL CULTO DE UNA MATERNIDAD SE
CULAR, FORTALECIENDO LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS HOMBRES Y LAS 
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MUJERES, 

EN LA ETAPA DE LA NUEVA REPÚBLICA, LA EDUCACIÓN DE LA MUJER -
AVANZÓ MUCHO MENOS QUE DURANTE LAS OTRAS ETAPAS HISTÓRICAS, CQ 
MO AS! SU INFERIORIDAD LEGAL ERA MENOS EVIDENTE DE LA QUE GOZA 
SAN BAJO EL DERECHO ESPAílOL, EN 1856, SIENDO PRESIDEflTE [GNA
CIO COMONFORT ESTABLECIÓ UN DECRETO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ESCUELA SECUNDARIA PARA MUJERES, DECRETO QUE NUNCA LLEGÓ A 
LA REALIDAD, 

UNO DE LOS SUCESOS MÁS RELEVANTES EN ESTA ÉPOCA DE TRANSICIÓN 
FUE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN UNIFICADA EN UN SOLO COMPENDIO EN 
EL AÑO DE 1824, EN DONDE SE CONTEMPLARON LOS DERECHOS DE LA Mll 
JER, MISMOS QUE NO FUERON EJECUTADOS POR VARIAS Y MUCHAS RAZO
NES, ENTRE ELLAS, QUE LAS MUJERES NUNCA LO EXIGIERON, LA CREA 
CIÓN DE LEYES ESPECIFICAS REPRESENTAN LAS IDEAS LIBERALES DE -
LA ÉPOCA, LA CONSTITUCIÓN DE 1824 NO CONTEN(A NINGUNA SECCIÓN 
ESPECIFICA DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, PERO DE SU LECTURA SE -
INFIERE QUE CONSAGRA UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE TODOS LOS 
HOMBRES; YA QUE LOS CIUDADANOS PODR{AN EJERCER EL DERECHO DE -
VOTO O DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS CON INDEPENDENCIA DE SU Sl-
TUACIÓN ECONÓMICA; SIN EXCLUIR A LA MUJER EXPRESAMENTE; SIEM-
PRE HABLÓ DE CIUDADANOS, USANDO EL MASCULINO, QUE AUNQUE GENÉ
RICO, REVELA LA MEflTALIDAD DE LA ÉPOCA. 

1.3 LA EDUCACIÓN FEMENINA EN LA REFOJll'lA 

EN 1821 DA FIN Ef1 MÉXICO, LA ETAPA DE LA NUEVA ESPAÑA E INICIA 
LA REESTRUCTURACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA, POL(TICA Y SOCIAL -
DEL PA(S, SOBRE IDEALES DE IGUALDAD Y LIBERTAD PARA TODOS, AUli 
QUE LA ESTRUCTURA DEL PODER AÚN TEN (A PATRONES ECONÓMICOS PRO
PIOS DE LA COLONIA, 

EL SISTEMA EDUCATIVO APENAS SE ORGANIZABA POR PARTE DEL CUERPO 



38 

LEGISLllT!VO DEL DESOUICIAMJENTO OCASIONADO POR LA GUERRA DE IN 

DEPENDENCIA Y SUS CONSTANTES MOVIMIENTOS POLÍTICOS, EN LAS CLA 

SES ALTAS E INTELECTUALES SE MOSTRABll UNA FUERTE INFLUENCIA DE 

LA ILUSTRACIÓN FRANCESA, SIENDO LOS INTELECTUALES LOS RESPONSA 

BLES PRECISAMENTE DE ORGANIZAR LA ENSERANZA Y LA FORMA DE GO-

BIERNO MAS ADECUADA PARA LA SOCIEDAD MEXICANA, EN 1822 DURAN

TE EL IMPERIO DE AGUSTÍN DE ITURBIDE SE FUtlDAtl LAS ESCUELAS -

LANCASTER 1 ANAS, COMO PARTE DEL PROGRAMA POPULAR EDUCACIONAL, -

PROMETIDO EN EL PLAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO, LA 

CUAL HABLABA DE LA CREACIÓN DE INSTITUTOS Y ESCUELAS NACIONA-

LES DE ENSEÑANZA PÚBLICA, LA ESCUELA LANCASTERIANA CON SU TEN

DENCIA DE SENTIDO COMUNITARIO ESTUDIANTIL, SÓLO ABARCABA LA -

INSTRUCCIÓN PRIMARIA; ESTA ESCUELA OBEDECfA 11 LOS PROYECTOS -

DEL ESTADO, J NFLUENCIADOS POR LAS CORR !ENTES F 1LOSÓF1 CAS EX--

TRANJERAS IMPUESTAS EN MÉXICO POR LAS LOGIAS YORKINAS Y ESCOCE 

SAS LAS CUALES TENfAN GRAN PREDOMINIO EN LA FORMACIÓN DE LOS Ll 

DERES DEL MOVIMIENTO DE REFORMA. POR MEDIO DE LAS INFILTRACIO

NES IDEOLÓGICAS EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR, EN LA EN 

SEÑANZA QUE IMPARTÍA LA ESCUELA LANCASTERIANA, LA MUJER TENÍA 

POCA CABIDA, Y SI BIEN ES CIERTO, EN MÉXICO SE HABfAN HECHO -

CAMBIOS POLÍTICOS Y SOCIALES, LA REALIDAD FEMENINA ERA LA MIS

MA OUE IMPERABA EN LA COLONIA. 

LA PUGNA ENTRE LIBERALES Y CONSERVADORES ERA MÁS FUERTE OUE A 

PRINCIPIOS DE SIGLO. CENTRABAN SU POSICIÓN EN CUANTO A LA PRO

BLEMÁTICA EDUCATIVA EN UNA LUCHA DE IDEOLOGfAS ANTAGÓNICAS; -

LOS LIBERALES QUE PROCURABAN UNA EDUCACIÓN LIBRE, LAICA Y POPl! 

LAR, Y LOS CONSERVADORES QUE PUGNABAN POR SOSTENER LOS PRIUCl

PIOS GENERALES DE LA INSTRUCCIÓN COLONIAL, ORIENTADA HACIA UNA 

FINALIDAD RELIGIOSA, ESTA LUCHA DE IDEOLOGfAS TENIA AFECTACIO

NES POL fT J CAS, PUES CADA QUE TR J UNFABA ALGUNA DE LAS DOS, ESA 

ERA LA CORRIENTE QUE SE IMPONfA EN LI\ EDUCACIÓN, DANDO POR CON 

SECUENCIA UNA INESTABILIDAD EDUCATIVA, QUE RESENTfA POR LÓGICA 

EL PUEBLO QUE SÓLO SE ADECUABA A LOS DESIGNIOS DEL ESTADO, 
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LA CONSTITUCIÓN DEL 2q PROMUEVE LA ILUSTRACIÓN, EDUCACIÓll MIL.l 
TAR, CIENTIFICA, POLITICA Y MORAL, ESTO OCASIONA DIFERENCIAS ~ 
ENTRE LAS LOGIAS MASÓUICAS QUEDANDO DESTRUIDA LA ESCOCESA, LA 
LOGIA YORKINA FORTALECE LA IJHEGRACIÓN Y ORGAIHZACIÓN DEL PAR 
TIDO POL(TICO~ LA REFORMA EDUCATIVA DE GóMEZ FAR[AS, LA - -
CUAL PROPICIABA Etl SU DECRETO LA LIBRE EUSEilANZA, LA EDUCACIÓN 
C(VICA Y POL(TICA DE LAS MAYOR[AS, CON TODO Y LO POSITIVO QUE 
PAREC(AN LAS REFORMAS EDUCATIVAS: NO TODOS LOS LIBERALES APOY6 
BAN EL PEllSAMIENTO DE LA EDUCACIÓN FEMENINA, LUCAS ALAMÁN PRO
TESTABA, DICIENDO QUE LAS MUJERES ESTABAN INCAPACITADAS PARA -
UN PATRIOTISMO DESINTERESADOI INSIST(A OUE TODAS LAS MUJERES -
HERO(NAS O Nó, SE GUIABAN POR LA EMOCIÓll Y NO POR LA RAZÓN, A 
ESTE COMENTARIO, LEOllA VICARIO ESCRIBIÓ A LUCAS ALAMÁN UUA CAR 
TA Ell RESPUESTA Y DEFEUSA DE LAS MUJERES: 

"ADMITA, SR, ALAMÁN, OUE IW SÓLO EL AMOR 
ES LO OUE MUEVE LAS ACCIONES DE LAS MUJf 
RES; OUE SOll CAPACES DE SENTIR UN ltHEN
SO INTERÉS EN TODAS LAS MATERIAS, Y QUE 
EL DESEO DE GLORIA Y LIBERTAD DEL PROPIO 
PA(S, NO SOU SENTIMIENTOS AJENOS A LAS -
MUJERES, MÁS BIEN ACTÚAU SOBRE ELLAS CON 
MAYOR FUERZA, PORQUE LOS SACRIFICIOS DE 
LAS MUJERES SIEMPRE SON,SIN IMPORTAR SU 
OBJETO O CAUSA, MÁS DESINTERESADOS Y PA
RECE QUE LAS MUJERES BUSCAN NO MÁS RECOl1 
PENSA POR SUS SACRIFICIOS QUE SER ACEPTA 
DAS" 22 

ESTA CARTA DESPERTÓ EUCotW Ell COlffRA DE LAS IDEAS PROPUESTAS -
POR LAS MUJERES, EllTRE LOS CONSERVADORES Y ALGUNOS SECTORES L.l 
BERALES SE DECiA QUE EL ESTABLECIMIENTO DE LA REPÚBLICA HAB[A 
PROPICIADO CAMBIOS EN LAS MUJERES QUE DABAll LUGAR A CONDUCTAS 
ESCl\UDALOSAS, COMO LA DE DoriA LEONA VICARIO, "AL PUtffO QUE HA
R[A QUE EL PREJUICIADO TRADICIONALISTA DON CARLOS MARIA DE Bua 
TAMANTE, PÚBLI CAMElffE LA T 1 LOARA DE VIEJA LOCA", 23 SIN EMBAll 
GO, LA PAUTA ESTABA DADA, CON LA ltlDEPEtlDEllCIA DE MÉXICO, LA -
INSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL AUGE DE LAS IDEAS LIBERALES -

22] H4c(as, Anna. El movhntento femlnhta en México. Crees"°od Press westport, Conn. 
1982. Plg. 20 

23] Ruh Castañeda, del Carmen Ha. Hhtorta muy cierta con apadenchs de novela. Ed. 
SEP. Káxlco, 1973. Plg, 79, 
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DE REFORMA SE ATISBABAN CAMBIOS PROFUNDOS EN LA SOCIEDAD MEX.l 

CANA, AS( TAMBIÉN, EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO TIPO DE MUJI;R -

QUE, AL IGUAL QUE LOS HOMBRES LIBERALES, LUCHABAN POR IMPONER 

SU PROYECTO DE NACIÓN, 

HABfA QUEDADO ATRÁS, LA PROHIBICIÓU Y CEUSURA DEL SANTO - -

OFICIO, QUE EVITABA A TODA COSTA QUE LAS MUJERES SE INVOLUCRA-

RAN Etl ACCIONES SICALf PTICAS, COMO EL BAILE, O SE DIERAN CUEN-

TA POR MEDIO DE LOS LIBROS, DE CÓMO SE DESARROLLABA EL MUNDO 

FUERA DE MÉXICO, LA tWVELA ABRÍA PARA LAS MUJERES PUERTAS AN

TES CERRADAS, EN EL GÉUERO LITERARIO NOVELESCO SE EXPRESABA!l -

LAS COSTUMBRES Y LA MORAL PREVf,LECIENTE, SÓLO QUE AHORA LAS -

PROTAGONISTAS MotlTABAll A CABALLO, SE INVOLUCRAN EN AVENTURAS -

ANTES RESERVADAS SÓLO PARA LOS f\OMBRES, 

PESE A LA APARENTE LIBERTAD QUE DABAN LOS CAMBIOS POL(TICOS Y 

ECONÓMICOS, LA ACTUACIÓU FEMENillA OSCILABA ENTRE LO DEBIDO Y 

LO TOLERADO, QUIZÁ PARA ALGUNOS SECTORES ESTO FUE ÓPTIMO, PERO 

PARA LA MAYOR(A DE LAS MUJERES EL MATRIMONIO SEGU(A SIENDO EL 

ESTADO IDEAL, PARA LO CUAL SE PREPARABAN CON ESPECIAL ÉUFASIS 

LLEGAR A SER EL "HADA DEL HOGAR" ERA EL SUEÑO DE LAS MUJERES, 

PARA ESO SE LES PREPARABA DESDE tll AAS, EL MODELO DE MUJER SE-

GU (A SIENDO LA DOTADA DE DOCILIDAD Y SUMISIÓN, PARA OTRAS QUE 

TENÍAU ESPERAUZAS FALLIDAS DE CONTRAER MATRIMOIHO, EL CO\IVENIO 

SEGU(A SIENDO UUA OPCIÓU, EL SEXO ESTABA DIRIGIDO A LA FlllALIDAD 

DE LA MATERUIDAD Y NO PODÍA SER EJERCIDO FUERA DE LA SEXUALI-

DAD DECENTE QUE OTORGABA EL MATRIMONIO, ESTO ES CONOCIDO POR -

EL REZO OUE SE DEC(A PREVIAMEtHE AL COITO, 

"No ES POR VICIO 
ll I ES FOR\ll C 1 O 
SINO POR HACER UN HIJO" 24 

2') Tui¡Dn Pablos 1 Julte. Mujeres en MéJdco., Editorial Planeta. "6xlco. 1987. P!g. 66 
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Los IDEÓLOGOS DE LA REFORMll PROPIClllBl\N UN CAMPO FÉRTIL EN -
CUANTO A LAS INQUIETUDES DE Ll\S MUJERES POR SUPERllR SU ACTUAL 
INSTRUCCIÓN, APOYADAS POR EL PRINCIPIO LIBERAL QUE PEDfA IGUAL 
DAD DE OPORTUNIDADES PARA QUE DESTACARA EL INDIVIDUO MAS CAPAZ. 

DE ENTRE LOS 1 NTELECTUALES L1 BERALES QUE ESTABAN Etl PRO DE LA 
EDUCACIÓN DE LAS MUJERES DESTACAN ESCRITORES COMO JOAQUÍN fER
NÁNDEZ DE L!ZARDI QUIEU DESDE SU PARTICIPACIÓ!l PERIODÍSTICA Y 
LITERARIA DEFENDÍA LA INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES EN SU NOVELA 

"LA QUIJOTITA Y SU PRIMA~LIZARDI DEFIENDE LA IDEA DE LA SUPERA
CIÓN FEMENINA DICIENDO QUE LA EDUCACIÓN DEBE SER GRATUITA Y -
QUE SIRVA DE CORRECCIÓN PARA LOS DEFECTOS DEL CARÁCTER, PLAN
TEA QUE LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES ADEMÁS DE MORAL DEBE SER -
INTELECTUAL Y POLfTICA. PLANTEA EN SUS ANALOGÍAS LITERARIAS -
DOS IDEALES DE VIDA: EL ORNAMENTAL QUE SÓLO BUSCA EL LUCIMIEN
TO PERSONAL BASADO EN LOS CONSEJOS DE LAS ANTIGUAS MEXICAUAS -
QUE DABllN LA DILIGENCIA Y LA SOCIABILIDAD COMO VIRTUDES F_EMENl 
NAS, PERO QUE FRACASABAN FRENTE A LA INSTRUCCIÓN DE LA HIJA Ali 
TE LA NECESIDAD DE LA VERDADERA EDUCACIÓN PARA LAS MUJERES, LA 
QUE POR _riECESIDADES PROPIAS DE LA ÉPOCA EN CRISIS, DEB!A ABAR
CAR MÁS ALLÁ DE UNA POMPOSA Y FRÍVOLA INSTRUCCIÓN, 

LAS REFORMAS EDUCATIVAS PROPUESTAS POR GóMEZ FARfAS, TENfAN -
BUENOS PROPÓSITOS, EUTRE ESTOS SE CONTEMPLA LA FUNDACIÓN DE LAS 
ESCUELAS NOCTURNAS PARA ADULTOS Y LAS ESCUELAS NORMALES PARA -
MAESTROS, LAMENTABLEMENTE ESTOS PROPÓSITOS DE EDUCACIÓN POPU-
LAR QUEDARON COMO PROYECTOS DEBIDO 11 LA INESTABILIDAD ECONÓMI
CA Y POLfT 1 CA QUE ATRAVES l\BA EL PI\ f S, Etl 18311 AL OCUPAR LA - -
PRESIDENCIA SAtlTll ANA, LAS REFORMAS EDUCl\TIVAS SE SUSTITUYERON 
POR NORMAS CONSERVADORAS, DESENCADENANDO GRANDES DESEQUILI- -
BRIOS EN TODO EL ÁMBITO SOCIAL, POLÍTICO Y ECOflÓMICO, EL NUEVO 
ESTADO DISPUSO QUE LA EDUCACIÓN VOLVIERI\ A ESTAR EN MANOS DEL 
CLERO, TENIENDO COMO BASE A EL ARTÍCULO 60 DE LAS BASES ORGÁNl 
CAS, CON ESTO EL SISTEMA EDUCATIVO SE ORIENTÓ HACIA FINES LU-
CRATIVOS, CANALIZANDO LA ENSEÑANZA HACIA CONTENIDOS CAPACES DE 
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SER ABSORBlDOS POR LOS SERVICIOS Y DEMANDAS EMANADAS LAS CLA
SES MEDIA Y ALTA, 

CON LA ANEXIÓN DE TEXAS A ESTADOS UNIDOS EN 18~5 DA INICIO -
UNA SERIE DE GUERRAS CONTRA LA NACIÓN VECINA DEL NORTE, QUE -
MANTIENE AL PAÍS EN CONSTANTES DESEQUILIBRIOS, QUEDANDO LA -
EDUCACIÓN NACIONAL SUSPENDIDA, LAS ESCUELAS PARTICULARES QUE 
ABRÍAN SUS PUERTAS A LA ~LITE, ERAN CLAUSURADAS Y REABIERTAS 
CONSTANTEMENTE, LO OUE OCASIONÓ QUE LAS CLASES ACOMODADAS DE
CIDIERAN FINANCIAR LA EDUCACIÓN DE SUS JÓVENES EN El EXTRANJE
RO; LAS CLASES EXPLOTADAS CONFORMABAN LA UNIDAD FAMILIAR CON 
LA CONCENTRACIÓN DE FUERZAS Y RECURSOS PARA SOBREVIVIR AL HAM 
BRE, EPIDEMIAS, MISERIA Y A LA IGNORANCIA, SU ACCESO A LAS -
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ERA MÁS QUE IMPOSIBLE. 

EN 1855 LA VICTORIA UBERAL TRAJO DE NUEVO UN PAR~NTESIS DE -
ESTABILIDAD SOCIAL LOS REPRESENTANTES LIBERALES EN EL PODER -
DEDICARON SU EMPEflO EN LLEVAR A CABO EL PLAN DE AYUTLA CON El 
OBJETO DE INICIAR EL DESARROLLO NACIONAL BASÁNDOSE EN PROCEDl 
MIENTOS DE TIPO CAPITALISTA, Y SU PRIMER OBSTÁCULO A ELIMINAR, 
COMO SIEMPRE, ERA LA IGLESIA CATÓLICA, QUIEN TENÍA EN SU PO-
DER LA EDUCACIÓN DEL PA!S ADEMAS DE GRANDES LATIFUNDIOS ADMl
NISTRADOS AÚN CON UN FEUDALISMO COLONlAL, OUE MANTENÍA EN LA 
POBREZA Y EN LA ALIENACIÓN A CASI TODA LA POBLACIÓN NACIONAL, 

PARA 1857 EN QUE SE PROMULGA LA SEGUNDA CONSTITUCIÓN, SE DIS
CUT(A EN EL CONGRESO LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, !GNAClO RAMÍ-
REZ DEFENDÍA LAS CONStDERACIONES DE LLEVAR A LA PRÁCTICA LA -
INSTRUCCIÓN POPULAR, SOBRE TODO A LAS CLASES EXPLOTADAS Y A -
LAS MUJERES, COMO TAMBIÉN QUE El CONGRESO EDITARA LIBROS DE -
TEXTO, PUES LOS QUE SE UTILIZABArl NO CORRESPONDfAN A LA REALI
DAD NACIONAL, POR SU CONTENIDO EXTRANJERO AJENO A LA IDEQ 
LOGIA DEL MEXICANO COMÚN. EN LA EDUCACIÓN DE LA MUJER RAMl-
REZ DEFIENDE SUS PUNTOS DE VISTA, DIClENDO EN SU EXCELENTE -
PROSA: 
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"LA EDUCACIÓN DE LA MUJER LA ENALTECE 
POR ELLO ES NECESARIO QUE LA MUJER - -
TENGA UNA IGUALDAD POLfTICA Y DE SEXOS 
COMO TAMBIÉN UNA IGUALDAD FEMENINA EN 
TODO ORDENI LA MADRE ES LA EDUCADORA -
DE LA NIÑEZ, CUÁlffA DIFERENCIA RESULTA 
RÁ ENTRE LA NIÑEZ PASADA, ENTRE MUJERES 
INSTRU[DAS Y NUESTRA ACTUAL lllFANCIA -
QUE SIGUE AMAMANTÁNDOSE DE MISERABLES 
CONSEJOS, LA MUJER TIENE PERSONALlDAD 
RELIGIOSA Y CIVIL SÓLO LE FALTA LA PO
LfTICA; LA MUJER QUE NO PUEDE SER ELEr 
TOR NI ALCALDE PUEDE SER REINA, 25 

RAM[REZ AFIRMABA QUE UNA NACIÓN LIBERAL CONFIABA EN LA EDUCA
CIÓN, A LO CUAL LOS SECTORES MARGINADOS NO DEBfAN ESTAR AL -
MARGEN; PLANTEA QUE LOS INDIOS MEXICANOS TENfAN MÁS DERECHO A 
LA EDUCACIÓN QUE NINGÚN OTRO SECTOR DE LA SOCIEDAD, POR SU EN 
TREGA APASIOllADA EN LA DEFENSA DE LA PATRIA, SOBRE LAS MUJE-
RES, PLANTEA QUE SU EDUCACIÓN DEBE SER INTELECTUAL Y POL[TICA. 
RAM[REZ SIENDO ENEMIGO ACÉRRIMO DEL CLERO CATÓLICO PUGNABA -
POR SUPERAR LOS VICIOS IDEOLÓGICOS DE LA IGLESIA QUE CONDENA
BA AL PUEBLO A LA POBREZA Y A LA IGNORANCIA BAJO LA MÁSCARA -
DE LA IDIOSINCRACIA RELIGIOSA,"CON EL CATO~ICISMO NO AUMENT~IS 
EL NÚMERO DE LOS CRISTIANOS, SINO ÚNICAMENTE MARCÁIS SERVIDO-
RES:'., .26 LA MUJER, DEBIDO A SU EDUCACIÓN ERA ELEMENTO VALIOSO 
PARA LA IGLESIA, A PARTIR DE ELLA SE DABA LA EDUCACIÓN SOBRE -
LOS HIJOS Y MUCHAS INFLUENCIABAN A LOS HOMBRES DE LA FAMILIA -
A TOMAR PARTIDO EN BIENESTAR DE LA FAMILIA, QUE POR ENDE ERA -
CRISTIANA Y PERTENECIENTE A LA GREY CATÓLICA. 

PERO NO TRIUNFAROll LAS IDEAS DE RAM[REz, AL DISCUTIRSE EL AR
T[CULO 25 SOBRE LA TOLERANCIA DE CULTOS, LA COMISIÓN FUE BAT_I_ 
DA POR EL CLERO QUE ABARROTÓ LAS TRIBUNAS Y ORGANIZÓ ESCANDA
LOSAS MANIFESTACIONES DE TUMULTO CALLEJERO, LAS MUJERES CON-
SERVADORAS FUERON A LA TRIBUNA PÚBLICA DEL CONSTITUYENTE PARA 
IMPUGNAR EL PROYECTO DEL ARTICULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN, EL -

26] lbfd. 



44 

CUAL LEGALIZABA LA PROHIBICIÓN DE POSESIOllES DE GRAllDES LATl

FUIW!OS, DIRIGIDO EXPRESAMENTE AL CLERO CATÓLICO, EL CLAMOR FE. 

MElllUO CREÓ UllA OPINIÓH PÚBLICA TIMORATA Y MlllORITARIA AL PR!ll 

CIPIOJ ABIERTA Y MAYORITARIA DESPUÉS, L06RAllDO QUE SE ílETlllARA 

DICHO ART(CULO Y FUERA SUSTITU(DO POR OTRO EN QUE SE HAC(A EL 

RECO!lOCIMIEllTO JUíllDICO DE LIBERTAD DE COllCIET:CIA, PERO Slll Hll 

CER DECL1\RT1CIOllES E>:PRESAS RESPECTO A CULTOS. 

Ell LA RECIÉll lUSTlTU(DA REPÚBLICA, LAS llHERVEllCIOllES POR PARTE 

DE LOS lllTELECTUALES LIBERALES DABA ESPERAHZA A LAS MUJERES -

QUIEllES llU SE COllFORMAB/1!1 COll LA GREGARIA lllSTRUCCIÓH QUE LAS -

ALIEllABA A SITUACIO!lES Ell DESVEllTAJA FREllTE A LOS HOMBRES, POR 

OTRO LADO, LAS ESTRUCTURAS SOCIALES AÚN 110 TEll(AH UNA ESTABILI

DAD QUE PERMITIERA Ull APOYO ECOTIÓMICú DIRIGIDO fil DESARIWLLO -

EDUCATIVO; LA ECOllOM(A llAClOllAL ERA PRECARIA Y 110 PODÍA SOLVEll

T Aíl EL PLllllTEAM 1 EllTO DE LA LEY DE 1 TISTRU ce 1 Óll PúBLl CA. LúS PRO

YECTOS DEL ESTADO QUEDABAll COMO CORRIENTES IDEOLÓGICAS, Ell LA -

REALIDAD LA EDUCACIÓll SEGUÍA SIEllDO MOllACAL Y 110 CIVIL, LOS ES

CASOS DOCEllTES CIVILES PONÍAN ES-ECIAL ATEllCIÓll A LAS CUESTIO-

HES POLÍTICAS, LI\ lllSTRUCCIÓll BÁSlCI\ SE EllCOllTRABA Ell MAllOS DE 

MAESTROS COH ESCASA PREPARACIÓll OUE l\PEllAS Sl SOLVEllTABI\ EL -

EUORME ÍllDICE DE Alll\LFABET!SMO OUE lMPEtiABA Ell TODA LA llACIÓH 

EMPOBRECl DA POR LOS 1 llCESl\HTES AL TI BAJOS OCAS 1 OllADOS POR LAS RE. 

VUELTAS ARMADAS, 

LAS MUJERES SlEMPRE BUSCABAll LA COYUllTURA PAR/\ DEJAR OÍR SUS PE

TlClOllES DE EDUCACIÓll Y MEJORES OPORTUlllDADES, EXlST[ UNA ANÉC-

DOTA POPULAR QUE DICE: 

"Ell ABRIL DE 1856. SlEllDO PRESIDEllTE !GllACIO 
COMOllFORT, AL EllTRl\R ÉSTE Ell LA CIUDAD DE MÉ 
X 1 ca y SER CUROllADO COll LAURELES POR Ull GRU
PO DE SEílORITAS, LE PlDIEROll LAS JÓVEllES QUE 
ESTABLECIERA UNA ESCUELA SECUllDARIA PARA MU
JERES DE TODAS LAS CLASES SOCIALES. 
COMOllFORT ACEPTÓ LA SUGERE!IClA DEL "BELLO -
SEXO" Y APUllTÓ QUE YA H/1BlA ESTABLECIDO Ull -
DECHETU PARA EL ESTABLEClMIEllTO DE UllA ESCUE. 
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LA SECUNDARIA PARA LAS JÓVENES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO", 27 

PROMESA QUE FUE RECONFIRMADA POR SU SUCESOR EN LA PRESIDENCIAi 
"BEN !TO JUÁREZ" 

JUÁREZ EN SU A"OCUCIÓN AL CONGRESO EN 1861, 
AFIRMA QUE: "LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES -
TAMBIÉN TENDRÁ SITIO PRIORITARIO, DADA LA -
IMPORTANCIA QUE MERECE POR LA INFLUENCIA 
QUE LAS MUJERES EJERCEN EN LA SOCIEDAD". 28 

Y QUE TAMPOCO PUDO SER CUMPLIDA DEBIDO A LA INESTABILIDAD DEL -
GOBIERNO Y A LOS INCESANTES LEVANTAMIENTOS ARMADOS DE LOS REAC
CIONARIOS, POR OTRO LADO, LA GUERRA DE REFORMA, SE VEfA Etl OTRO 
CONFLICTO, LA "NUEVA SANTA ALIANZA" DE INGLATERRA, FRANCIA, Y -
ESPA~A CONTRA MÉXICO, LA CUAL CULMINA CON LA INVASIÓN FRANCESA 
Y LA BREVE ADOPCIÓN DE LA MONAROU!A QUE TRATÓ DE IMPONER NAPO-
LEÓN 111 POR MEDIO DE LOS DUQUES DE Hl\BSBURGO EN 1864, FECHA QUE 
INICIA EL SEGUNDO IMPERIO, 

LAS CONSTANTES INVASIONES EXTRANJERAS, PRIMERO DE LOS E.U, Y -
DESPUÉS DE FRANCIA TRAJO CONSECUENCIAS DE TIPO IDEOLÓGICO Y RA
CIAL, ESTA INFLUENCIA SE HIZO MÁS NOTABLE EN LOS PUERTOS DEL -
GOLFO DE MÉXICO, Y POBLACIONES CERCANAS A ÉSTE, LO CUAL PRESEN
TÓ A LAS MUJERES SITUACIONES HUEVAS, MUCHOS DE LOS MERCENARIOS 
CONTRATADOS POR LOSHABSBURGO SE QUEDARON A RESIDIR EN MÉXICO -
FORMANDO FAMILIAS CON DIFEREUTES ALTERNATIVAS DE VIDA, PERO ES
TÓ SOLO FUE UN FACTOR MÁS A CONSECUEtlCIA DE LA GUERRA, LA SITUA 
CIÓN DE LAS MUJERES NO CAMBIABA "LA PROPIA EMPERATRIZ, IMPRESIQ 
NADA POR LA FALTA DE PREPARACIÓN DE SUS DAMAS, ORDENÓ HACER UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA EDUCACIÓN FEMENINA EN TODA LA NA
CIÓN, " 29 SIN EMBARGO. ALGUNAS ESPOSAS DE HOMBRES CULTOS QUE -
PERTENEC(AN A LAS ESTRUCTURAS DEL E'ITADO, TENIAN UNA VIS(ÓN POLl 
TICA AMPLIA Y ACORDE CON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE IMPERABAN EN LA 
NACIÓN MEXICANA, Y ALGUNAS CON TODO Y QUE PERTENECfAN A LA IDEQ 

27] K&d.as., luma. Op. Cit. Plg. 11 
28) lbfd. Pag. 167 
2') Vlzquez, Zoraida Josefina. Consfdencfones sobre la .uter en e1l siglo XIX. 

El Colegio do Mb.tco, Kéll.fco 19á5. Plg. til 
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LOG(A CONSERVADORA EXTERIORIZABAN SU DESCONTENTO CON LA MONAR
QU(A, ES EL CASO DE 

"CONCHA DE MIRAMÓN, UNA CATÓLICA Y CONSER
VADORA, NO OBSTANTE MOSTRÓ SU DISGUSTO CON 
LA INTERVENCIÓN FRANCESA Y SE EMPE~Ó CUAN
TO PUDO EN CONVENCER A SU MARIDO A MANTENER 
SE NEUTRAL, EL NO HABERLA O(DO LE RESULTÓ 
CARO A DON MIGUEL QUE TERMINÓ SUS D(AS, EN 
PLENA JUVENTUD, ANTE UN PELOTÓN DE FUSILA-
MIENTO", 30 

ESTAS INTERVENCIONES FEMENINAS SE HAC(AN -
SIEMPRE AL MARGEN DE LA REALIDAD "LA PROPIA 
CONCHA, YA ANCIANA, ATRJBU(A LA LOCURA DE 
CARLOTA AL ESFUERZO QUE ÉSTA HABf A HECHO PA
RA ADQUIRIR AMPLIOS CONOCIMIENTOS CIENT(Fl-
COS Y LINGÜ(STICOS, SUPERIORES A LA CAPACJ-
DAD DE LA MUJER ", 31 

LA SITUACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES ESTUVO SUPEDITADA CON BASES 
JURfDJCAS EMANADAS DEL CóDIGO CIVIL CONSTITUCIONAL DE 1824 PRl 
MERA CONSTITUCIÓN FORMAL QUE TUVO VIGENCIA EN NUESTRO PA(S Y LA 
DE 1857 ÚLTIMA PUBLICADA EN EL SIGLO XIX Y VIGEIHE HASTA LA PRQ 
MULGACIÓN DE LA DE 1917 "CONSTITUCIÓN ACTUAL", AMBAS LEYES RE-
PRESENTAN LAS IDEAS LIBERALES, HABLANDO DE CIUDADANOS USANDO EL 
MASCULJtlO, SIN EXCLUIR A LA MUJER EXPRESAMENTE, QUE AUNQUE GENt 
RICO, REVELAN LA MENTALIDAD DE LA ÉPOCA Y LOS POCOS CAMBIOS HA
CIA LA CONDICIÓN FEMENINA OBTENIDOS HASTA ENTONCES PARA LAS MU
JERES, 

Los CÓDIGOS CIVILES ALUSIVOS A LA SITUACIÓN JURfDJCA POLfTICA y 
SOCIAL Y EN LO REFERENTE A LA FAMILIA HABfAN SUFRIDO CAMBIOS DE 
IMPORTANCIA, AUNQUE SE DEJABA SENTIR EN SU EJECUCIÓN COTIDIANA 
OMISIONES, EN CUANTO A DERECHOS E IGUALDADES SE REFIERE A LA MU 
JERI SE CONSIDERÓ LETRA MUERTA, LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES 
PREVALECfAtJ, CONTINUANDO HASTA BIE!l ENTRADO EL SIGLO XX. 

30] lbfd. Plg • .\62 

31] IMd. Plg • .\86 
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1.3.1. LA EDUCACIÓN EEMtlilfuLE!LEL POREIRIAIO 

AL LLEGAR A LA PRESIDENCIA DE MÉXICO, EN 1877, PORFIRIO DfAZ, 
EN NOMBRE DEL PROGRESO, ENFATIZABA LAS TENDENCIAS SEMIFEUDA-
LES QUE SOBREVIVÍAN EN EL PAÍS DESDE LA COLONIA, ÉSTO GRACIAS 
AL APOYO QUE LE BRINDABAN LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, LOS 
TERRATENIENTES NACIONALES Y UN EJÉRCITO ARMADO Y REPRESIVO. 

DURANTE LA PRIMERA ETAPA DEL GOBIERNO DE OfAZ, LOS ESFUERZOS 
NACIONALES SE CANALIZARON HACIA LA CONFORMACIÓN DE UN MODER-
NISMO QUE SACARÍA AL PUEBLO MEXICANO DEL ESTANCAMIENTO ECONÓ
MICO EN QUE SE ENCONTRABA, POR LO QUE LA INVERSIÓtl EXTRANJERA 
SE CANALIZÓ HACIA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA Y METALÚRGICA, 
LA EXPLOTACIÓN PETROLERA Y LA CONSTRUCCIÓN DE VfAS FÉRREAS -
QUE PERMITIERA LA VIALIDAD DE DICHOS RECURSOS. EL CAPITAL ME 
XICANO SE ORIENTÓ AL SECTOR MANUFACTURERO, LO QUE PROPICIABA 
EL ENRIQUECIMIENTO DESMESURADO DE LAS CLASES ADINERADAS, LA -
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTABA MONOPOLIZADA ENTRE EL CLERO Y LOS 
TERRATENIENTES QUE ERAN UNOS CUANTOS, QUIENES COTIZABAN SUS -
PRODUCTOS EN LAS BOLSAS DE VALORES EXTRANJERAS, MIENTRAS LOS 
CAMPESINOS ESTABAN cormENADOS A SERVIR POR GENERACIONES A sus 
PATRONES DEBIDO A LA EXPLOTACIÓN DE SU FUERZA DE TRABAJO Y LA 
DEPENDENCIA A LAS TIENDAS DE RAYA QUE DABA ALIMENTOS BÁSICOS 
A CAMBIO DE TRABAJO, LOS SUELDOS POR RECIBIR SIEMPRE ESTABAN 
COMPROMETIDOS POR LO GENERAL HASTA EN UN FUTURO LEJANO, ÉSTO 
OBLIGABA AL SECTOR RURAL A PERMANECER BAJO EL CONTROL DEL SII 
TEMA, "MÉXICO ERA UN PAÍS DE PEONES". 

PORFIRIO DfAZ INICIA UN PERIODO ACTIVO DE IMPORTACIONES Y EX
PORTACIONES QUE DABA AUGE A LA RIQUEZA DE UNOS CUANTOS, MIEN
TRAS AL MISMO TIEMPO DEJABA EN LA POBREZA Y EN EL ABANDONO LA 
ECONOM!A INTERflA DEL PAÍS, DEBIDO A ÉSTO EL PANORAMA EDUCATI
VO PRESENTABA UNA IMAGEN DESALENTADORA, LOS IDEALES POSTULA-
DOS POR LOS LIBERALES EN A~OS ANTERIORES EN POS DE POPULARI-
ZAR LA EDUCAC 1 ÓN, DECA ! AN ENTRE LAS POCAS INST 1TUC1 ONES QUE -
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IMPART{All LA ENSE~ANZA BÁSICA A LA POCA POBLACIÓN ESTUDIANTIL, 

LAS CLASES ACOMODADAS QUE DESDE LA REFORMA HABfAfl DECIDIDO EN 

VIAR AL EXTRANJERO A LOS JÓVE!IES, LO SEGU{AN HACIENDO; A COL.E 

GIOS Y UHIVERSIDADES EUROPEAS Y NORTEAMERICANAS, MISMOS QUE A 

SU REGRESO TENfAN BUE!IA ACOGIDA ENTRE LAS EMPRESAS TRASUACIO

NALES, ADEMÁS DE TRAER A LA SOCIEDAD MEXICANA NUEVAS FORMAS -

IDEOLÓGICAS ADQUIRIDAS EN EL LUGAR DE SU FORMACIÓN PROFESIO-

NAL, SU IUTERACCIÓN SOCIAL COllLLEVABA A UUA AMPLIACIÓN DE C0.5. 

TUMBRES E IDEAS QUE ENRJQUEC[A EL ÁMBITO DE LA ÉLITE, A MÁS -

DE IUFLU[R EN LAS CREEUCIAS NACIONALISTAS DE GRANDES GRUPOS -

DE LA POBLACIÓN CON LOS AVAllCES FILOSÓFICOS Y CIEIH[FICOS QUE 

TRATABAH DE INUOVAR Y POllER EN PRÁCTICA EN U!IA POBLACIÓll PO-

BRE Y CARENTE DE UHA CULTURA BÁS 1 CA QUE LE PERMI T 1 ERA EL ACC_E 

so A LA CCWRENSIÓN DE LO QUE SE GESTABA EN EL MUrmo. 

LAS IDEAS DE LOS ItlTELECTUALES FORMADOS BAJO INFLUENCIAS EX-

TRANJERAS, SE DEJARON SEUTIR VIGOROSAMEllTE EH LA VIDA EDUCATl 

VA DEL PA[S QUE AÚll TEN!All EL MÉTODO DE LA ESCUELA LANCASTE-

RIANA O DE EtlSEÑANZA MUTUA QUE VEHÍA IMPARTIÉNDOSE DESDE FlllA 

LES DE LA COLOll!A, Y LA CUAL SE CXlNSIDERABA MUY ESTRECHA DE -

MIRAS Y MUY POBRE DE PRIHCIPIOS, POR OTRO LADO LA LiNVIERSIDAD 

CALIFICADA DESDE 1833 COMO "INÚTIL IRREFORMABLE Y PERlllCIOSA 

Y POR ENDE SUPRIMIDA"; 32 PUGUABA POR RESURGIR EllTRE BATALLAS 

CAMPALES DE 1 llTELECTUALES, POS 1TIV1 STAS Ll BERALES Y LA TEOCRA 

CIA CLERICAL PORFIRISTA. 

PAHA LAS MUJEHES LA PEDAGOGIA SOCIAL QUE TRAIA COllSIGO A LA CQ 

RRIENTE POSITIVISTA LAS COLOCABA TEÓRICAMENTE EN CONDICIONES -

FAVORABLES, PUES LA FILOSOF[A Y LA PEDAGOG!A POSITIVISTA EH -

su REflOVACIÓN DE LA rnsEflAllZA INCLU[All EN LA EDUCl1CIÓN BÁSICA 

Y SUPERIOR L1\ SUPERACIÓN DE LA MUJER DE SU CONDICIÓN DE EllAJ_E 

NACIÓll Y DE IGllORAUCIA, LA REVISTA PEDAGÓGICA "MEXICO INTE-

LECTUAL", EDITADA EN JALAPA DESDE 1889 ABOGABA POR UNA VERDA

DERA DEMOCRATIZ1\CIÓN DEL SABER Y POR UNA AUTÉNTICA lllSTRUC- -

32] Cuasola. Cus.tavo. Hhtorla Cr!flc11 de la Revo1ucl6n Hextc11n11. Edtt:. Tr'11u. Tomo 11 
M6J11.fco 1971t, Plg. 1 • 
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CIÓN DE LAS MASAS, DENTRO DE SUS POSTULADOS SOCIALES DE LA PE
DAGOG(A, INTERCEDE, ENTRE OTRAS COSAS, POR LA EDUCACIÓN PROFE
SIONAL DE LA MUJER, y, CONSECUENTEMENTE, POR LA EMANCIPACIÓN -

ECONÓMICA DE ÉSTAS, 

PARA FINES DEL SIGLO XIX LAS VOCES FEMENINAS SE HACfAN ESCU--
CHAR, ERA COMÚN LEER EN LOS PERIÓDICOS, CARTAS DIRIGIDAS A DQ 
RA CARMELITA ROMERO RUBIO DE DIAZ EN DONDE LE HACfAN TAL O - -

CUAL PETICIÓN EN CUESTIONES PARTICULARES, TAMBIÉN ESCRIBfAN A 
LAS REVISTAS EN DONDE TEN(Afl PUBLICACIONES DE TÓPICOS FEMENI-
flOS, "LA MUJER MEXICANA# ERA UNA REVISTA PARA LA POBLACIÓN FE
MENINA, EN ESTOS SEMANARIOS SE HACfAN PÚBLICAS LAS QUEJAS DE -

LOS ABUSOS EN LA ECONOMfA FAMILIAR, Y LAS PETICIONES DE MEJO-
RES OPORTUNIDADES EDUCATIVAS, SALARIOS DIGNOS PARA LAS TRABAJA 
DORAS ASALARIADAS Y LLAMAMIENTOS DE ATENCIÓN DIRIGIDOS A FUN-

CIONARIOS DE ESTADO PARA OUE HICIERAN REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL 
QUE DIERAN UNA MEJOR CONDI CIÓfl DE VIDA A LAS MUJERES, ALGUNOS 
INTELECTUALES LIBERALES QUE PARTICIPABAN EN LAS DIFERENTES SE

CRETARIAS GUBERNAMENTALES APOYABAN ESTAS PETICIONES, COMO LO -
FUE EL CASO DE JUSTO SIERRA CON SU PEDAGOG!A SOCIAL QUIEN AFlft 

MA EN PRO DE LA INSTRUCCIÓN FEMENINA: 

wLA INFERIORIDAD DE LA MUJER, ES UNA Lf 
VENDA QUE HA CONCLUIDO HACE MUCHO TIEM
PO, FEMINISMO SIGNIFICA COLABORACIÓN,,, 
PRONTO ACABARÁ POR MORIR ESA IMPlA PREQ 
CUPACIÓN DE QUE LAS MUJERES QUE SABEN -
RESULTAN POCO APTAS PARA EL HOGAR. ESTO 
NO SIGNIFICA NADA; MANANA TODO LO CONTRA 
RIO, LA MUJER INSTRUIDA Y EDUCADA SERÁ -
LA VERDADERAMENTE PROPIA PARA EL HOGAR, 
PARA SER LA COMPARERA, LA COLABORADORA 
DEL HOMBRE Ell LA FORMACIÓN DE LA FAMI-
LIAw, 33 

lJ] Slerr•., Justo. Obr•s cmplet.u. Tcw;. VIII. Op. Cit. p:ig. 329 
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PERO NINGÚN ESFUERZO, DE LOS REALIZADOS POR LOS INTELECTUALES 
Y PERSONAJES CON CONCIENCIA SOCIAL, FUE SUFICIENTEMENTE EFEC
TIVO PARA ALTERAR LA CORRELACIÓN QUE EXISTIA EN LA SOCIEDAD -
PORFIRIANA, LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE ENTRE LAS CLASES SOCIA
LES EN LO QUE SE REFIERE A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA DEJA 
BA POCO MARGEN PARA UNA SOLUCIÓN INMEDIATA EN LA EDUCACIÓN, Y 
LAS MUJERES ESTABAN IMBUIDAS EN ESTA PROBLEMÁTICA POR SER - -
QUIENES ADMINISTRABAN LA ECONOMIA FAMILIAR, LA MAYORIA DE LAS 
ADOLESCENTES NO TERM!tlABAN NI LOS PRIMEROS AÑOS DE ESCUELA -
PRIMARIA, LA FALTA DE INFORMACIÓN Y LAS NECESIDADES DE SOBRE
VIVENCIA LAS OBLIGABA A TRABAJAR DESDE TEMPRANA EDAD. 

A FINES DE 1910 EXIST[AN 641 ESCUELAS PRIMARIAS Y SEIS JARDI
NES DE NIÑOS, EN EL DISTRITO FEDERAL, ALGUNAS ACADEMIAS COMER 
CIALES Y DE IDIOMAS, LA EDUCACIÓN SUPERIOR APENAS SE ORGANIZA 
BA PARA IMPARTIR CÁTEDRAS EN TRES SECCIONES: HUMANIDADES - -
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES, JURIDICAS Y 
POLIT!CAS, "DE LOS 8 000 PRECEPTORES QUE ESTABAN AL SERVICIO 
DE LA ENSEÑANZA ELEMENTAL SÓLO LA CUARTA PARTE ERAN MUJERES -
ENCARGADAS DE LAS ESCUELAS PARA NIÑAS DE ESCUELAS MIXTAS (PO
SEYENDO TITULO PROFESIONAL MENOS DE 2 000 ENTRE HOMBRES Y MU
JERES), LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS ÍNAUGURADA EL 24 DE 
FEBRERO DE 1887 POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GENERAL -
PORFIRIO DIAZ, DIÓ PAUTA PARA QUE LAS MUJERES TUVIERAN OPORTU 
NIDAD DE ASPIRAR A LOS ESTUDIOS CIENTIFICOS Y HUMANISTICOS RE 
SERVADOS A LA POBLACIÓN MASCULINA EN AQUÉL ENTONCES, 

PARA FINES DEL SIGLO XIX LAS MUJERES EMPEZARON A OCUPAR PUES
TOS EN LAS OFICINAS PÚBLICAS, Y EN LOS COMERCIOS, LAS EMPLEA
DAS FUERON UN ELEMENTO FRECUENTE, EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, MÉ
XICO CONTABA CON CUARENTA Y CINCO ESCUELAS NORMALES (VEINTl-
DOS PARA VARONES) (VEINTIUNA PARA SENOR!TAS Y DOS MIXTAS) DE 
LAS CUALES MUY POCAS MUJERES LOGRABAN TITULARSE COMO MAES- -
TRAS DE EDUCACIÓN BÁSICA. LAS CONDICIONES PARA ELLAS ERAN AD
VERSAS, SÓLO AQUELLAS QUE DEPENDIAN DE FAMILIAS ACOMODADAS PQ 
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DIAN ESTUDIAR Y TERMINAR UNA CARRERA Y ESTO DEPENDIENDO DE -
QUE LA FAMILIA FUERA DE TENDENCIAS LIBERALES, PORQUE LAS BUE~ 
NAS COSTUMBRES DICTAMltlABAN QUE LAS MUJERES DECENTES SE INCL.1 
NARAN A CULTIVARSE EN EL ESPfRITU EXCELSO DE LAS BELLAS ARTES, 
COMO LA MÚSICA, LA PINTURA, LA POESÍA, LOS IDIOMAS Y BIEN.PER 
TENECIERAN A COLEGIOS PÍOS Y DE REPUTACIÓN DIGNA A LA ALCUR-
N IA DE LA ARISTOCRACIA QUE IMPERABA EN LA ÉPOCA; SOLO LAS MU
JERES QUE NO TENÍAN MORAL ASPIRABAN A QUERER IGUALARSE CON -
LOS HOMBRES POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO CIENTfFICO: 

"En LUGAR DE LIMITARSE A LA JUSTA 
AMBICIÓN DE IGUALARSE AL HOMBRE -
POR LA ILUSTRACIÓN Y EL TALENTO, 
QUIEREN ATRIBUfRSE EL DERECHO DE 
MANDAR, DERECHO QUE DIOS MISMO HA 
RESERVADO AL SEXO FUERTE. i AY! Df. 
BERfAN ACORDARSE DE QUE EXISTE P8 
RALA MUJER UNA MÁS tlOBLE MISIÓN 
QUE LA DE AFANARSE PARA CONSEGUIR 
LA LIBERTAD DE VOTAR Y SENTARSE -
ENTRE LOS LEGISLADORES PARA GOBER 
NAR UNA NACIÓN, CUANDO TIENEN QUE 
GOBERNAR SU CASA, EN LUGAR DE Rf. 
CLAMAR UNOS DERECHOS CUYO USO SE
R [A PARA ALGUNAS PERNICIOSO PARA 
OTRAS IMPOSIBLE Y PARA LA MAYOR 
PARTE RfDJCULO, DEBER[AN ACORDAR
SE DE LA DULCE MISIÓN DE LA MUJER: 
ÍAMAR Y CONSOLAR! CUANDO DIOS - -
CREÓ A LA PRIMER FÉMINA DEL GÉNE
RO HUMANO, SE LA DIÓ AL HOMBRE NO 
POR SER ESCLAVA, NO POR TIRANO, P¡; 
RO S l POR COMPAÑERA," 34 

EL ESTADO OFRECfA LA CARRERA DE MAESTRA OFICIALMENTE, PERO NO 
TODAS LAS MUJERES QUERÍAN SERLO, YA NO SE CONFORMABAN CON SER 
SÓLO ENFERMERAS, COSTURERAS, EMPLEADAS, SECRETARIAS, O SIMPLES 
AFICIONADAS EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES POR 
MEDIO DE CARTAS A LAS EDITORIALES QUE LES PUBLICABAN SUS IDE8 
LES POLfTICOS, QUERÍAN SER MÉDICAS, ABOGADAS, CIENTÍFICAS, IN 
GEN l ERAS, O AGR l CULTORAS ESPECIALIZA DAS, "EN CUArlTO A SER -
CIENT f F I CAS, SÓLO LA INSTRUCCIÓN DEL OFICIO MILENARIO DE PAR
TERA LES FUE ACORDADO", 35 EL CUAL PARA EIHONCES LA COSTUM--
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BRE Y LA tlECESIDAD PRIVABA DE EJERCERLO Y SOLICITARLO A LAS -
MUJERES DE LAS CLASES DESPOSE(DAS, YA QUE SUS RECURSOS NO LES 
PERMIT(Atl RECURRIR AL MÉDICO O A CL(NIC.AS U HOSPITALES, LA -
MISMA POBREZA E IGNORANCIA TAMPOCO PERMITIÓ A LAS PARTERAS Y 
COMADRONAS ASPIRAR A LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE HIGIENE Y -
TÉCNICAS PARA EL DESEMPEflO DEL AUXILIO A LA PARTURIENTA, LO -
QUE EXPUSO A MILES DE MUJERES QUE SE PONIAN EN MANOS DE ESTAS 
PARTERAS, A LA MUERTE DE ELLAS Y DEL N 1 ÑO QUE NAC[ A, 

AúN CON TODAS LAS VICISITUDES Y TRABAS TANTO SOCIALES COMO -
ECONÓMICAS, LOS AVANCES EDUCATIVOS EN LAS MUJERES DE LA CLASE 
MEDIA FUERON SORPRENDENTES, PARA 19Qq LAS MUJERES INGRESARON 
A LAS ESCUELAS SUPERIORES, GENERALMENTE FUERON MAESTRAS LAS -
QUE ARRIESGARON SU STATUS Y REPUTACIÓN EN BUSCA DE MEJORES Y 
MÁS AMPLIOS HORIZONTES, ABRIENDO LA BRECHA A MILES DE MUJERES 
QUE EN ÉPOCAS POSTERIORES HABRIAN DE DISFRUTAR SIN RECHAZO A~ 

GUtiO, 

1.3.2. SITUACION POLITICA Y SQClAL_llE LA MUJER EN EL P.D.REJlilAI!l 

A FINES DEL SIGLO XIX SURGIÓ ENTRE DOCTRINARIOS, FILÓSOFOS Y 
JURISTAS FRANCESES EL ECO DE QUE SIENDO LA FAMILIA LA CÉLULA 
BÁSICA DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD, HABRIA QUE PROTEGERLA CON 
LEYES ESPECIFICAS, A LO CUAL MÉXICO CREÓ EL PRIMER CÓDIGO CI
VIL EMANADO EN EL PROYECTO DE REDACCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL ELABQ 
RADO POR JUSTO SIERRA Ü'RE!LLY, AUNQUE Etl LO REFERENTE AL MA-
TR!MONIO SEGUIA IGUAL QUE CUANDO SE INSTAURÓ EL MATRIMONIO CI
VIL EN 1859, LOS LAZOS RELIGIOSOS PREVALECIAN EN LOS ÁNIMOS DE 
LA SOCIEDAD QUIZÁ LA CLASE ALTA POR SUS CONVENIENCIAS SOCIALES 
Y ECONÓMICAS ERA LA QUE ESCUCHABA LA EP(STOLA DE MELCHOR --
0CAMPO, MISMA QUE DETERMINA LOS ROLES SEXUALES DE LA PAREJA -
HASTA HOY EN DIA. EL ARTICULO 15 DE LA LEY DEL MATRIMONIO CI
VIL SE EXPRESA: 
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nEL HOMBP.E CUYAS DOTES SEXUALES 
SON PRINCIPALMENTE EL VALOR Y LA 
FUERZA, DEBE DAR, Y DARÁ 11 LA Ml! 
JER, PROTECCIÓN, ALIMENTO Y Dt-
RECCIÓN, TRllTÁllDOLA SIEMPRE COMO 
LA PARTE MÁS DELICADA, SENSIBLE Y 
FINA DE S( MISMO, Y CON LA Ml\GNA
NIMIDAD Y BENEVOLENClA GENEROSA -
QUE EL FUERTE DEBE Al DÉBIL, ESEJj 
CIALMEfffE CUANDO ÉSTE DÉBIL SE EJJ 
TREGA A ÉL, Y CUANDO POR LA SOC [E 
DAD SE LE HA corff 1 ADO. Que LA Ml! 
JER, CUYAS PR 1 NClPALES DOTES SON 
LA ABNEGACIÓN, LA BELLEZA, LA COt:! 
PASIÓN, LI\ PERSPICAClA Y LA TERlll! 
RA, DEBE DAR Y DARÁ AL MARIDO OBf 
DIENCIA, AGRADO, ASISTENCIA, CON
SUELO Y CONSEJO, TRATÁNDOLO SIEM
PRE CON U\ VEUERAC l Ófl QUE SE DEBE 
A LA PERSONA QUE IWS APOYA Y DE-
FJ EflDE, Y CON LA DEL 1 CADEZA DE -
QU l EU 110 OU l ERE EXASPERAR LA PAR
TE BRUSCA, IRRITABLE Y DURA DE S( 
MISMO", 36 

ESTO FUE UN ARMA DE DOS FILOS EIJ LA ÉPOCA PORF!RIANA, LA VIO

LENCIA'OUE SUFR(AN LAS MUJERES AL INTERIOR DE LA FAMILIA, HA

CÍA QUE LAS MUJERES CASADAS CIVILMENTC NO PUGMARAfl POR LA -

SEPARACIÓN LEGAL, LA IGLESIA JAMÁS DABA OPCIÓN PARA LA SEPA-

RACIÓN ERA CASI UN ESTIGMA LA MUJER OUE "DEJABA AL MARIDO", -

EL MATRIMONIO TEll(A EL VALOR DE SER UllA ETAPA FINAL E IDEAL -

PARA LA MUJER, AQUELLA QUE SE QUEDABA SOLTERA SUFR[A LA COMPA 

SIÓll Y LAS FORMAS DESPECTIVAS. Ell QUE LA TRATABA LA SOCIEDAD;

RARA ERA LA MUJER QUE OPTARA POR rn VELES DE ¡ flDEPENDEflC 11\ llL 

ESTAR SOL TERf• Efl EDAD MADURA, 

PARA LAS MUJERES, LA TRADICIÓN PESABA AÚN MUCHO MÁS QUE LAS -

I llflOVAC IONES DE LA MODA Y LAS COSTUMBRES EXTRANJERAS QUE - -

TRA(All EL l!lTERCAMBIO CULTURAL CON El RESTO DEL MUNDO, TANTO 

PARA CONSEGUIR PARTlDO MATRIMOlllAL COMO EL DEBER SER EN LA -

CONDICIÓfl DE CASADA, LAS MUJERES DEBÍAN OBSERVAR REGLAS IMPLl 

CITAS Ell LA VIDA COTlDIAllA: 

36) Artfculo 15 de Ja ley de Matrimonio Chll 1563. Citada por Tuñón Pablo$ Ju1fa. Hujercs e11 
Méxlca. Edttorhl PJ.tneta Héixh:o 1'J67. Páq, 92. 
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l. No ENGARAR A LA MADRE SI ERA SOLTERA O AL MARI-

DO SI ESTABA CASADA, 

2. No CAMBIAR LA FLOR DE LA INOCENCIA Y CASTIDAD -
POR EL FAVOR Y DESPRECIO DE N 1 NGÚtl HOMBRE, 

3. NO PREFERIR SEDAS Y DIAMANTES AL BIENESTAR DE LA 
FAMILIA, 

4, NO MIRAR LA LISOtlJA, NI LA COQUETER!A COMO CAMI-

110 PARA ADCU 1R1 R POPULAR 1 DAD, 

5, NO CH! SMEAR, 

6, NO HABLAR ALTO, NI USAR MANERAS ATREVIDAS PARA -

LLAMAR t:A ATENCIÓN. 

7, NO ESTUDIAR MÁS COtl LOS PIES QUE CON LA CABEZA. 

8, NO BEBER SINO AGUA, 111 ANDAR CON QUIENES BEBAN 

SINO AGUA, 

9. NO DESATENDER EL SERVICIO DE DIOS, CREADOR DE TQ 

DAS LAS COSAS, 37. 

CON TODO Y ESTE BAGAJE CULTURAL DEL MÉXICO PORFIRIANO, LAS NE 

CES!DADES ERAN IMPERANTES EN TODOS LOS SECTORES, Y POR MÁS 

QUE LOS FILÓSOFOS Y POETAS• INCLUSO LOS TESTIMONIOS OBREROS 

TRANSMIT!AN SU IDEAL FEMENINO COMO ENTE DOMÉSTICO; LAS MUJE-

RES SE VIERON OBLIGADAS A TRASGREDIR EL MILENARIO DOGMA QUE -

LAS SOMET(A A UNA FRAGILIDAD DE CUERPO Y ESP!RITU, TOMANDO LO 

TOLERADO POR PERMITIDO LUCHANDO SIEMPRE POR LA RUPTURA DE LOS 

MITOS Y LAS COSTUMBRES QUE LAS ATABAi! A LA CONDICIÓN OPRIMIDA 

EN QUE SE DESARROLLABAN DESDE NlílAS, ESTO TRA!A CONFUSIÓN Y 

DESCONTENTO ENTRE LAS MISMAS MUJERES INCLUSO DE LA CLASE POPl! 

LAR, EN UNA CARTA PUBLICADA EN UNA REVISTA OBRERA PODEMOS VER 

QUE POR MUCHO QUE LAS MUJERES TRATABAN DE SALIR DE SU CONDl-

ClÓN Y RESCATAR DERECHOS Y OPORTUNIDADES, NO TODAS LAS MUJE-

RES TEN(AN EL CRITERIO DE ACEPTAR UNA IGUALDAD CON EL HOMBRE. 

EN EL HIJO DEL TRABAJO Y BAJO EL NOMBRE DE "LA MISIÓN DE LA -

MUJER" LA FIRMANTE EVA DECLARA: 

37) "9!!!!.! Sobre la ed11cacl6n del bello scao'! ft(I.. ~ Hé.,lco. Instituto literario de To 
luca. 1872. p. 121, Cit. por Marta Rocha "Cultura y educacl6n fefl'Cnlna: La dw eorfl
~ Pedagogfa. Unherstdad Pedagógica Nacional (en prensa). 
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SI NOSOTRAS SOMOS INFERIORES AL HOM
BRE, S f, COMO H NO PODEMOS SI EMPRE 
USAR DE LIBRE ALBEDR!O, SI NO PODE-
MOS EL, MOJAR NUESTROS LABIOS EN ESE 
LICOR EMBRIAGADOR QUE SE LLAMA LIBER 
TAO, POSEEMOS TAMBIÉN ALGUNAS VENTA
JAS QUE, MORALMENTE, NOS HACEN A VE
CES SUPERIORES A LOS HOMBRES (,,,) -
DEJÉMOSLES EL MANDO QUE TODAS LAS LE 
YES DIVINAS Y HUMANAS LES HAN CONFE
RIDO (,,,) SI LOS HOMBRES DAN GLORIA, 
NOSOTRAS DAMOS FEL! C 1 DAD," 38 

EL IDEAL DE LA ILUSTRACIÓN, SEGÚN EL CUAL LA MUJER DEBERfA -
CULTIVARSE CON EL ACCESO A LECTURAS EDIFICANTES Y A LAS BELLAS 
ARTES, COMO UNA FORMA MÁS DE ENNOBLECER SU TAREA FUNDAMENTAL -
DEL MATRIMONIO Y LA MATERNIDAD, FUE DANDO PASO, A TRAVÉS DE -
LOS PENSAMIENTOS DE HOMBRES LIBERALES, A UN NUEVO TIPO DE IN.:1 
rnuccróri PARA LA MUJER. ErlFOCADO AHORA A LOS ASPECTOS PRÁCTl 
COS, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA UTILIDAD DEL TRABAJO FEMENINO Y 
SUS POSIBILIDADES PARA EL FUTURO DE LA NACIÓN. Asf, JUSTO -
SIERRA APOYA LA INSTRUCCIÓN DE LAS MUJERES CON FUNDAMENTOS -
SIEMPRE PARA SU FUNCIÓN DENTRO DEL HOGAR, NUNCA PORQUE HAYA -
CONSIDERADO UNA IGUALDAD DE DERECHOS ENTRE EL HOMBRE Y LA MU
JER, SIERRA RESPONDE A LAS PROTESTAS DE LAS MUJERES EN CUANTO 
A QUE SE LES TOMARA EN CUENTA EN LA POLfTICA Y EN LA INSTRUt 
CIÓN, PARA MEJORAR SUS NIVELES DE VIDA, Y DICE: 

"NO QUIERO VER A LAS MUJERES PERSISTIR 
EN EL FEMINISMO EXTREMO DE QUERER CON
VERTIRSE EN HOMBRES, ESTO ES LO QUE U.:¡ 
TEDES DESEAN; SI AS[ FUERA, EL ENCANTO 
DE LA VIDA SE PERDERIA. NO; DEJAD A -
LOS HOMBRES QUE LUCHEN POR LAS CUESTIO
NES POLfTICAS, QUE FORMEN LAS LEYES; -
USTEDES DEBEN LUCHAR POR LA BUENA BATA
LLA, LA DEL SENTIMIENTO Y FORJAR ALMAS, 
LO CUAL ES MEJOR QUE FORJAR LEYES", 39 

LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES, TAL Y COMO DESEABAN LOS LIBERA
LES, NO FUE Ell REALIDAD UNA EDUCACIÓN PARA LA LIBERTAD EN --

38] la .,fer y el -.ovfmlento obrero mmdcano en el l!lfqlo XIX Antolo9fa de la prensa obrera. 
HéJlfco 1975. pp. 11·12 

39] Hacfas. Anna. DP. Cft. Plig. 15 
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FUNCIÓN DE LOS PROPIOS INTERESES FEMENINOS, SINO OUE IMPERABA 
EN LA ÉPOCA UNA FUERTE TENDENCIA A '-A HEGEMON!A MASCULINA HERf. 
DADA DESDE LOS TIEMPOS PRECOLOMBINOS, Y CONTINUADA EN LA COLQ_ 
NIA, LOS HOMBRES DEJABAN SENTIR SU SUPREMACÍA SIEMPRE EN PRO 
DEL BIEtlESTAR DE LA FAMILIA, AL RESPECTO RAMfREZ LO MANIFIES
TA AS{: 

No NOS OCUPAREMOS DE LA MUJER COMO HA 
EXISTIDO EN LOS SIGLOS PASADOS, MÁOUJ_ 
NAS DE PLACERES EN UNAS NACIONES, MÁ
QUINAS PARA HACER HIJOS Y VESTIDOS Y 
COMIDA EN OTRAS 1 Y EN LAS MÁS Url POS.!_ 
TIVO MUEBLE DE LUJO PARA LOS RICOS, Y 
UN DEPEND 1 ENTE, EL PR 1 MERO DE LOS ANJ_ 
MALES DOMÉSTICOS PARA LOS POBRES. 
TAMPOCO LA CONSIDERAMOS EN EL PORVE-
NIR OUE DESEAN LOS REFORMADORES MÁS 
AUDACES: IGUAL AL HOMBRE EN LAS CÁTE
DRAS, EN LOS TRIBUNALES, EN LA TRIBU
NA Y ACASO EN LOS MISMOS CAMPOS DE BA 
TALLA. Nos FIJAREMOS EN LA MUJER TAL 
CUAL HOY ALUMBRA NUESTRO HOGAR, BRl-
LLA EN LOS FESTINES Y EN LOS BAILES,. 
DESCIEllDE DEL ALTAR PARA FORMAR UN/\ -
NUEVA FAMILIA Y SE ENCUENTRA TERMINAtl 
TEMENTE CLASIFICADA POR LAS LEYES DI
V 1 llAS Y HUMANAS,• lJO, 

( ( AUNQUE POSTERIORMENTE RAMfREZ OPTÓ POR CAMBIAR SUS CONCEP
TOS ACERCA DE LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES DEBIDO AL PROCESO -
QUE TUVO OUE TEtlEP. LA VIDA Etl MÉXICO CON LAS FORMAS OESPÓTl-
CAS DEL GOBIERNO DE D!AZ Y LAS IDEAS LIBERALES QUE DAR{AN LOS 
MOVIMIENTOS POL!TICOS Y SOCIALES QUE CONLLEVARON A LA REVOLU
CIÓN DE 1910 )), 

Los TREINTA AÑOS QUE DURÓ LA ETAPA PORFIRISTA SE DESTACARON -
POR EL ESPfRJTU PROGRESISTA Y MODERNIDAD QUE DIERON AUGE A -
LAS CIUDADES MÁS PRÓSPERAS DEL PA{S, PERO MIENTRAS LAS MUJE-
RES DE LA CAPITAL GOZABAN DE UN MUNDO URBANIZADO Y COSMOPOLITA 
LAS MUJERES DEL CAMPO TEN{AN QUE SOPORTAR UN DOBLE YUGO, PRI-
MERO POR SER MUJERES, SEGUNDO POR SER INUlGENAS O MESTIZAS, -

"O] RMifrci:. lgnaclo. '"Ar-tfcu\o Tercero". Obras Coniplctas.. Ké11tco, Editora Nacional 1960, 
Vol. 11, plg. 18 • 
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LO CUAL LAS SUJETABA A UNA CONDICIÓN PEOR AÚN QUE LAS MÁS PO-

BRES DE LAS QUE VIVfAN EN LAS CAPITALES DE LOS ESTADOS O EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ESTAS MUJERES APARTE DE LA POBREZA Y A LAS -

MUCHAS NECESIDADES Ell OUE VIVIAN, SIEMPRE ESTABAN EXPUESTAS AL 

DERECHO DE PERNADA A LA QUE LAS SOMET{AN PATRONES Y CAPATACES1 

ESTO OBLIGABA A MILES DE MUJERES A EMIGRAR EN BUSCA DE MEJORES 

CONDICIONES DE VIDA, QUIZÁ EN LA CIUDAD ESTABAN EXPUESTAS TAM

BIÉll A LA POBREZA Y AL ABUSO SEXUAL PERO POD{AN AYUDAR EN ALGO 

A SUS FAMILIAS QUlENES SE QUEDABAN EN SUS LUGARES DE ORIGEN EN 

ESPERA DE MEJORES DERROTEROS PARA LA HIJA QUE HU[A DEL AMO O -

DEL HAMBRE QUE SENTABA SUS REALES EN LOS HOGARES CAMPESINOS, -

ESTO HIZO PATENTE QUE MUCHAS MUJERES ENTRARAN AL SERVICIO DO-

MÉSTICO, DANDO POR HECHO QUE LOS HOMBRES DE LA CLASE MEDIA Y -

ALTA, LAS CONSIDERABAN COMO OCASIONALES OBJETOS SEXUALES, SIEM 

PRE AL ALCAllCE DE SU MANO, LO QUE OCASIONABA QUE CERCA DEL 30 
POR CIENTO DE LAS MADRES MEXICANAS FUERAH MADRES SOLTERAS, EN 

SU MllYOR{A, DE f\ÁS DE CINCO HIJOS DE PADRES DIFERENTES, CONSI

DERANDO QUE LOS NlílOS ILEG{TIMOS NO TENIAN DERECHOS LEGALES, -

NI A LA HEREtlCIA Y POR SUPUESTO A LA PATERNIDAD, PUESTO QUE É!i 

TA NO POD{A SER INVESTIGADA NI COMPROBADA; EN EL ARTICULO 271 
DEL CÓDIGO DE 1884 ENCONTRAMOS OUE EL PADRE TIENE PRIMACIA EN 

EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD SOBRE LOS HIJOS LEG{TIMOS Y 

LOS NATURALES RECONOCIDOS. 

EN ESTA SlTUACIÓtl LAS MUJERES DE MÉXICO INAUGURABAN EL SIGLO -

XX LLENAS DE MISERIA, IGNORANCIA Y DESESPERANZA; FATIGADAS DEL 

PRECIO COTIDIANO, QUE, CON CADA JORNADA DE TRABAJO, PAGABA!! LA 

SUPERVIVENCIA DE SU FAMILIA Y LA DE ELLAS MISMAS, 

Y ES PRECISAME!lTE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX EN QUE GRAN PARTE 

DE LOS HOMBRES DE LA ÉLITE PORFIRIANA VEN TRANSCURRIR SU VIDA 

EN BURDELES, Y CASAS DE ASIGNACIÓN; PARA LA SOCIEDAD LA PROST.l 

TUCIÓN ERA UN MAL NECESARIO, LAS PROSTITUTAS EN ESTA DÉCADA -

QUE INICIABA ERA UN ELEMEIHO ESTABILIZADOR, YA QUE LOS HOMBRES 

ENCONTRABAtl EN ELLAS DESAHOGO, M 1 SMO QUE EN LAS MUJERES DECEN-
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TES HO PODfAN OBTENER srn EL VINCULO DEL MATRIMONIO, POR OTRA 
PARTE EL POSITIVISMO TRAfA IDEAS UN TANTO FAVORABLES A LOS 
HOMBRES, V TEN!AN INFLUENCJ/IS MANIFIESTAS EN LOS ÁNIMOS POP!i 
LARES DE LA SOCIEDAD, POR EJEMPLO L/\ TEORf/\ DE ERNEST HAE-
CKEL QUE DECfA Etl SU HISTORIA DE LA CREACIÓH HUMANA "EL VARÓN 
HUMANO TIENE UNll APREMIANTE NECESIDAD FfSICA DE ELIMINAR LOS 
AGREGADOS CELULARES QUE ESTORBAN SU DESARROLLO, Y DE NO HACER 
LO, SE PRODUCEN EN ÉL GRAVES TRASTORllOS ORGÁNICOS" L¡l. DE -
AOUf MUCHOS HOMBRES DEDUJERON SUS PROPIAS TEORfllS DEL PORQUÉ 
LAS DIFERENCIAS ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, MOL!NA DABA UNA -
DIVISIÓN DE SEXOS PARTIEtlDO DE ESTA NECESIDAD BIOLÓG!Cll. DAN
DO ASf LA DIVISIÓN SOCIAL JERÁRQUICA POR GÉNERO: 

"EL HOMBRE ES INCOMPLETO PORQUE LE FALTA 
LA CllPACIDllD DE REPRODUCIRSE, LA MUJER -
TAMB!Étl PORQUE , , , LE FllL TA Lll APTITUD -
DE MANTENERSE EN UNA LUCHA DESIGUAL DE -
TRABAJO CON LOS HOMBRES, SU MllS/\ DEDICA
DA A FUNCIONES l NACTIVllS OFRECE LA FLOJf. 
DAD Y Lll REDONDEZ QUE PARA NOSOTROS CON& 
TITUYE Lll HERMOSURA, DE TAL MANERA; NO -
PUEDE PROVEER SU llL!MENTAC!ÓN SI ~O ES -
POR MANO DEL HOMBRE, Y EL HOMBRE NO PUE
DE EXPULSAR LOS EXCESOS CELULARES SIHO A 
TRAVÉS DE Lll MUJER", L¡2 

ANTE ESTO, LOS REPRESENTANTES DE LA MORAL PORFIRIAHll PROPON!AN 
MEDIDAS Y PROH!~JC!ONES A Lll PROSTITUCIÓN -QUE SEGÚN SUS AR
GUMEIHOS- SE PROP!ClllBI\ POR FALTA DE INSTRUCC!Óll DE EDUCACIÓN, 
DE MORAL Y DE DINERO, POR OTRO LADO LA DIVERSIÓN Y LA FRIVOLI
DAD ERA LA OTRA CAR/\ DEL ORDEll Y EL PROGRESO. PllRll ·PRINCIPIOS 
DE SIGLO "HABfA REGISTRAD/IS 11 55!¡ PROSTITUTAS, O SEA 120 MUJE 
RES DE CADA MIL LAS CUALES OSCILABAN ENTRE LOS 15 Y LOS 30 - -
AflOS DE EDAD" L¡3, lll PROM!SCUIDllD Ell LOS HOMBRES CONVIRTIÓ -
LOS DEVANEOS ERÓTICOS EN TERRIBLES E INCURABLES ENFERMEDADES -
VEHÉRE/\S, MISMAS QUE SE TRANSMITÍAN AL SENO DE LA FAMILIA, CON 
S l DERÁNDOSE COMO ENFERMEDADES SECRETAS Y POR ENDE VERGONZOSAS• 
MUCHAS ESPOSAS POR EL TEMOR "llL QUE D!RAN" PADECIERON LOS ES--
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TRAGOS DE ESTAS INFECClotlES SIN ATENCIÓN MÉDICA, ESTA INHIBI- .

CIÓN SEXUAL FUE CAUSA DE MILES DE DRAMAS ANÓNIMOS, EL ENORME -

CRECIMIENTO DE ZOllAS DE TOLERANCIA Y LUPAIJARES, OBLIGÓ AL ESTA 

DO A TOMAR MEDIDAS BÁSICAS! COMO LO FUE EL REGISTRO Y CONTROL 

M(NIMO DE LAS EPIDEMIAS VENÉREAS, EL ESTADO VIÓ LA RIQUEZA OUE 

DEJABAN LOS RENDIMIENTOS FISCALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS DE 

FUflCIONAMIENTO, LAS IUSPECCIONES PERIÓDICAS ERAN MOTIVO DE MÚl. 

TIPLES MULTAS, TAMBIÉN LO ERA EL IMPUESTO A LOS LICORES Y EL -

PORCEUTAJE DEL INGRESO PERSONAL DE LAS TRABAJADORAS, ESTAS ME

DIDAS PROTEG 1 ERON EL AUGE DE LOS NÚCLEOS DE "V IDA FÁCIL• MU- -

CHAS MUJERES PREFERIAN ENTRAR A UflA CASA ESTABLECIDA PARA EJER 

CER LA PROSTITUCIÓN YA QUE ESTA SITUACIÓN SI BIEN LAS EXPLOTA

BAN, TAMBIÉN LES GARANTIZABAll LA PROTECCIÓN DEL MACHO VESTIDO 

DE SOLDADO O POL!C{A -PODERio QUE SE ACENTUABA- CON LA INSTITll 

CIONALIZACIÓN DE ESTOS ORGAllISMOS REPRESIVOS AL SERVICIO DEL -

ESTADO, QUIEN LAS EXTORSIONABA Y LAS GOLPEABA SI ESTAS SE llEGA 

BAN A SUS REQUERIMIENTOS, ESTA GARANT(A ESTABA SUPEDITADA POR 

LOS ART(CULOS REGLAMENTARIOS SOBRE BURDELES: 

"No SE ESTABLECERÁ BURDEL ALGUNO EN 
CASA DE VECINDAD NI A DISTANCIA MENOR 
DE CINCUENTA METROS DE LOS ESTABLECI
MIENTOS DE INSTRUCCIÓfl O BEllEFICEflCIA 
Y TEMPLOS DE CUALQUIER CULTO. NO TEli 
DRAN LOS BURDELES SEÑAL ALGUNA EXTE-
R IOR QUE INDIQUE LO QUE SON, 
LOS BALCONES O VENTAllAS DE DICHAS CA
SAS, TENDRÁN APAGADOS LOS CRISTALES Y 
HABRÁ, ADEMÁS, CORTINAS EXTERIORES. -
TENDRÁN TAl'lllÉN UN CANCEL Efl EL TUBO -
DEL ZA~UÁN, DISPUESTO DE MODO QUE 110 
SE VEA DESDE LA CALLE AL INTERIOR DEL 
BURDEL, 
EN LOS BURDELES SÓLO HABRÁ MUJERES DE 
CLASE QUE PERTENEZCAN ~CUELLOS (LOS -
CL 1 ENTES), QUEDANDO TERM 1 NANTEMEllTE -
PROHIBIDO ADMITIR A LAS CLASES DIVER-
SAS, LA INFRACCIÓN A ESTE PRECEPTO -
SERÁ CASTIGADA CON OCHO D[AS DE ARRE.S 
TO O LA MULTA CORRESPONDIEllTE, PENA-,, 
QUE SE IMPONDRÁ A LA DUEÑA DEL BURDEL, ~4 

.\.\] Konslvats. Carlos. "hilor Perdido" Hóxtco. SEP. Lecturas Ho. 1'4. Pág. 67 
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A LAS MATRONAS SE LES EXIGE: 

"DAR ·AVISO A LA IUSPECCIÓ!I DE SANIDAD. 
DENTRO DEL TÉRMINO DE VEINTICUATRO HO
RAS, DE LAS MUJERES lllSOMETIDAS QUE -
CONCURRAN AL BURDEL, 
SI NO LO HICIEREN SERÁN CASTIGADAS GU
BERNAMENTALMENTE CON LA PENA DE CINCO 
A DIEZ DIAS DE ARRESTO O LA MULTA CO-
RRESPONDIEtlTE, EN EL CASO DE REINCI-
DENCIA SE ACORDARÁ LA CLAUSURA DE LA -
CASA, IMPEDIR QUE LAS PUPILAS SALGAN 
A LA CALLE REUM IDAS EN GRUPOS QUE LLA
MEN LA ATENCIÓN. 
MOSTRAR EL CERTIFICADO SAlllTARIO DE -
LAS MUJERES QUE ESTÁN A SU CARGO, SI -
ALGUIEN LO EXIGE Y EVITAR EL COMERCIO 
DE ELLAS COll HOMBRES DE QUIENES SE SOli 
PECHE QUE ESTÁN ENFERMOS DE MAL VENE-
REO," 45 

LA MAYOR(A DE LOS HOMBRES DE LA POBLAC!Óll URBAllA SÓLO QUER[AN 
LLEGAR AL PLACER Y DIVERTIRSE, DERRIBANDO LAS BARRERAS DE LA MQ 
RAL SEGÚN LA EllTENDIA EN AQUELLA ÉPOCA LA SOCIEDAD, MODIFl-
CANDO LAS VIEJAS COSTUMBRES MEXICANAS, ACEPTANDO Y ADOPTANDO -
IDEAS Y PRÁCTICAS EXTRANJERAS, PRIHCIPALME!lTE FRANCESAS Y NOR
TEAMERICANAS, 

Y ES EN ESTE ÁMBITO EN QUE FLORECE LA SUBLIMACIÓN DE LA MUJER 
PECAMINOSA EN LA POES(A, QUE ESEllCIAL!ZA LA CONDIC!Óll DOBLEGA 
DA Y DEPRIMIDA DE LA MUJER, ESTA CREAC!Óll LITERARIA SE VUELVE 
INSTRUMENTO MASIVO EN L'A VIDA COTIDIANA DEL PUEBLO. Los ART!li 
TAS ltlTELECTUALES VUELCAN POR MEDIO DEL ROMANTICISMO UNA FALSA 
CONCIENCIA DE IDENTIDAD NACIONAL Y PERTENENCIA SOCIAL• CONTRA
RIA A LA MOJIGATERÍA MORAL ESTÉTICA Y SEXUAL QUE IMPERABA EN -
LA tPOCA, LA BOHEMIA ERA REPRESENTANTE DE LA POBREZA Y LAS PRQ 
TESTAS DE LOS ARTISTAS LIBERALES QUE PUGt!ABllll CONTRA LA HIPO-
CRESIA BURGUESA, LOS ACTORES DE LA POESfA NO TENIAN LIMITES EN 
COllTEMPLAR TODO AQUELLO QUE SE TElllAll COMO VALORES Y DAR SU V.l 
S!ÓN DE MUNDO, MUY PROPIO DEL GENIO DE AQUÉLLOS OUE SE CREIAll 

.. 5} lbtd. Plg. 68 
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DESCLASADOS EN SU PROPIA P/\TRIA, EN ELLOS SE CONDENSABA TODA 

LA REBELIÓN CONTRA DE LO ESTABLECIDO, POR LAEXCÉNTRICA SOCIE-

DAD ELITISTA DEL PORFIRIATOl EN ESTOS PRINCIPIOS DE.SIGLO, LA 

MUERTE ERA COSA COMÚN SI SE ACOMET{A EN ARAS DE LO GLORIOSO. -

LA REBEL!Óll CONTRA LO DIVINO ERA EL PAN DE CADA D(A EN LA CREA 

CIÓN POÉTICA DEL ARTISTA COMO: MANUEL ACUÑA• MANUEL FLORES, JU 
LIO RUELAS, ENTRE OTROS, QUIENES MURIERON A CAUSA DEL ALCOHOL, 

LA MARIGUANA, TODOS ELLOS AMANTES DE LAS MUJERES GALANTES, Y -

ENCONADOS ENEMIGOS DEL ORDEN PREVALECIENTE. CON FEDERICO GAM

BOA DA INICIO LA NOVELA SOBRE EL TEMA DE MUJERES DE VIDA GALA!l 

TE CON "SANTA" UE Ull LENGUAJE CRUDO Y NUNCA ANTES PRONUNCIADO 

ABIERTAMENTE EN LA PUDOROSA SOCIEDAD MEXICANA. 

EN LOS ALBORES DE 1905, MÉXICO TRATABA DE PONERSE A LA ALTURA -

DE LAS CIUDADES EUROPEAS, LA DIFUSIÓN DE NUEVOS INVENTOS HACÍA 

MÁS CÓMODA Y ÁGIL LA VIDA CITADINA, LA LUZ ELÉCTRICA SUSTITUÍA 

LAS FORMAS ANTIGUAS TANTO EN LAS COSTUMBRES COTIDIANAS, COMO -

EN LA INDUSTRIA, EL TELÉFONO INICIABA A FUNCIONAR ENTRE LAS FA 

MILI/IS ARISTÓCRÁTICAS, EL FONÓGRAFO, LA FOTOGRAFÍA, LA MÁQUINA 

DE ESCRIBIR, LA MÁQUINA DE COSER, Y SOBRE TODO EL FERROCARRIL 

QUE DABA CONFORMACIÓN DE AVANCE TECNOLÓGICO AL PA(S, ESTE VEHi 

CULO FACILITÓ MUCHO QUE LAS MUJERES PUDIERAN VIAJAR CON FRE- -

CUEUCIA, ANTES, ERA CASI IMPOSIBLE QUE LAS MUJERES PUDIERAN -

TRASLADARSE POR PLACER A LAS COSTAS, O SIMPLEMENTE A OTRAS CIU 

DADES, POR LO INCÓMODO QUE RESULTABA LA TRAYECTORIA EN CARRUA

JES TIRADOS POR ANIMALES, EL CINEMATÓGRAFO TRAfDO DE FRANCIA -

POR SALVADOR TOSCANO BARRAGÁfl EN 1895 DIFUND(A PEL {CULAS NACIQ 

NALES, Y SI BIEN EN SUS INICIOS ERAN UN LUJO PRIORITARIO PARA 

LA GENTE ADl!IERAD/\, POR EL ALTO COSTO QUE ESTE REPRESENTABA, -

AHORA YA NO ERA TEMA DE DESCONTENTO PARA LAS MASAS "ANSIOSAS -

DE SENTIRSE Ell UN CENTRO CONCURRIDO E ILUMINADO, DONDE SUENA -

LA MÚSICA, LEJOS DE LAS CUATRO PAREDES DE SU POBRE VIVIENDA 

DONDE NO SIENTEN MÁS QUE HAMBRE, SOLEDAD Y TRISTEZA''. 46 

11t6l Maros fuente~, José. "La Rcvolucl6n Hc1dc11na. Mc.miod11s de un e•pcct11dor .. 
Edlt. Joaqutn Kortl:r. (CQntrapuntos) Hé•lco 1971. P&g. 95 
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LA LLEGADA DEL CINEMATÓGRAFO A MÉXICO COINCIDIÓ CON LAS REFOR
MAS EMPREIWIDAS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA, LOS INTELECTUALES Y -
PEDAGOGOS BUSCABAN UN MÉTODO OUE HICIERA LA ENSEÑANZA MÁS DI-
RECTA, "UtlA ENSEfJANZA OBJETIVA", ESTOS, OP!llABAtl OUE POR MEDIO 
DE ESTE APARATO NO ERA POSIBLE ALTERAR LA REALIDAD NI LA HISTQ 
RIA CON NOTAS PARTIDISTAS O TENDENCIOSAS Y SI BENEFICIO PARA -
LOS Fl!lES DIDACT!COS Etl LA EDUCAC!ÓIL MAS PASADA LA NOVEDAD, 
LOS lllTELECTUALES POCO A POCO SE OLVIDAROll DEL CINEMATÓGRAFO -
PARA TAL FIN, VIERON EN LAS POCAS POSIBILIDADES DE SUST!TU{R 
LOS LIBROS Y COMO NO FUE APLICADO SU ÁNGULO CIENT{FICO PASÓ A 
OCUPAR SEGUNDO TÉRMINO, INCLUSO ALGUNOS LLEGARON A PUBLICAR -
QUE EL CINEMATÓGRAFO ERA UN APARATO DE VULGARIZACIÓN CIENT{Fl
CA, LA LLEGADA DEL CINE A MÉXICO D!Ó PAUTA PARA QUE SURGIERArl 
CAMBIOS EN TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD, EN CIUDADES COMO 
GUADALAJARA, PUEBLA, Y EN LA CAPITAL, SE OFRECIERON PEL{CULAS 
PARA HOMBRES SOLOS, LO QUE PUSO EN CRISIS LA MORAL PURITANA DE 
LA ÉPOCA, SE DI CE QUE Erl UN C 1 tiEMATÓGRAFO DE LA CIUDAD DE PUE
BLA QUE PRESENTABA ALGUNOS CUADROS UN TANTO SUBIDOS DE COLOR -
Y A PESAR DE QUE SE HAB{A ADVERTIDO OUE SER{A EXCLUSIVAMENTE -
PARA HOMBRES, "SE PRESENTARON FAMILIAS ENTERAS, SE LES NEGÓ EL 
BOLETO. Los ESPECTADORES NO QUEDARON SATISFECHOS y ARMARON UN 
ESCÁNDALO FENOMENAL. " 47 EL CINEMATÓGRAFO AL !CUAL QUE LA -
ZARZUELA DESPLAZABA LA ÓPERA O LOS CLÁSICOS CONCIERTOS, LA IN
FLUENCIA IDEOLÓGICA EXTRANJERA SE DEJABA SENTIR Y LOS ESPECTÁ
CULOS DEJABAN DE SER !NOCENTES REPORTAJES DE DAMAS PASEANDO -
POR LA ALAMEDA O LOS D{AS DE CAMPO EN CHAPULTEPEC DE LA FAM!-
LIA D!AZ, AHORA ·DEJABAN VER A MUJERES Y MENORES DE EDAD, EL -
DESCONTENTO DE LA POBLACIÓN FEMENINA ERA MAYÚSCULO; UNAS POR -
QUE NO LES PERM!T{AN EL ACCESO, OTRAS POR LO QUE VE{AN: 

"HAY OUE DESENGAHARSE, ES IMPOSI
BLE VIVIR EN GRACIA DE DIOS EN E& 
TE MÉX l CO, A MENOS QUE SEA UNA -
C l EGA Y SORDA.,, ANTES SE DEC{A: 
VAMOS AL CIRCO, ÉSA ERA UNA 'DIVER 
SIÓN !NOCENTE E IBA UNA AL CIRCO, 

\71 Da los Reyes. Aurelto. Los ortqenos del ctno en Hé1dco. SEP. Lecturas Ha. &1 
Héxtco 198'J. rag. 111 
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CUANDO NO ERA CUARESMA NI D(A DE 
COMULGAR. HOY NI AL CIRCO SE PU]; 
DE IR, PORQUE VE UNA CIERTAS CO
SAS, DIOS SABE CUÁNTAS VECES Tll 
VE QUE IR A RECONCILIARME POR -
CULPA DE RóMULUS. 
{UN CAMPEÓN DE LUCHA GRECORROMANA). 
Y LUEGO ESAS CIRQUERl\S,,, ESAS CIR 
QUERAS QUE NO SE VISTEN NI EN ENE
RO QUE DEBEN TENER UNOS PULMONES 11 
PRUEBA DE ESCOTE .. , lQUÉ MAS INO
FENS l VO QUE Ll\S FIERAS, POR EJEM
PLO? DIGO INOFENSIVAS POR LO QUE 
VA 11 Lll MORAL,,. BUENO, PUES RE
CUERDEN USTEDES QUE HllSTll EL RE
GIDOR TUVO QUE INTERVENIR, PORQUE 
ESOS LEONES EN SUS JAULAS, SE EN
TREGABAN A ACTOS PECAMINOSOS DE-
Ll\NTE DE Lll GENTE". 48 

LAS MUJERES ENCONTRARON EN LOS TEATROS ESPACIOS EXCELENTES PA
RA PROTESTAR CONTRA LA MORAL PURITANA Y MOJIGATA DE LI\ ÉPOCA, 
EL ABUSO DEL MORBO Y LA FACILIDAD CON QUE PODfAN DECIR LA SÁTl 
RA POLfTICA EN FORMA DE ZARZUELA, DIÓ UN PUNTO CLAVE DE APOYO 
A LOS LIBERALES QUE DESEABAN INFORMAR llL PUEBLO DE CUANTO PA
SABA EN LA SITUACIÓN POL!TICA Y SOCIAL DE MÉXICO, PESE 11 LA -
FUERTE REPRESIÓN QUE EJERC!A EL ESTADO CONTRA TIPLES Y ESCRITQ 
RES, PUSIERON ÉNFASIS EN PROTESTAR CADA NOCHE CONTRI\ LA REPRE-
SIÓN SEXUAL DE LA MUJER, EL CLERO, Y EL GOBIERNO DE DfAZ; LOS 
ATUENDOS SE HACfAN CADA VEZ MÁS ATREVIDOS, PARll EL FUROR DE -
UNOS Y REPUDIO DE OTROS, EL CLERO Y LOS SECTORES CONSERVADORES 
CllLIFICllBAN ESTOS ESPECTÁCULOS DE "ALTAMENTE INMORALES" Y AL -
DECIR DE LA PRENSA CONSERVADORA, HACfl\N LLAMADO A LAS BUEHAS -
COSTUMBRES DEL PUEBLO Y DE LAS Fl\MILll\S DECENTES, PUES ERA - -
INAUDITO QUE FAMILIAS CALIFICADAS DE "HONORABLES Y DECENTES" -
SE MEZCLARAN CON LA CLASE BAJA DEL PUEBLO, E INCLUSO PERMITIE
RAN A SUS MUJERES VER ESOS ESPECTÁCULOS ZARZUELESCOS LLENOS DE 
DOBLE SEflTI DO. PON 1 Errno EN ENTRE DI CHO su MORAL! DAD. LOS CLÉRl 
GOS DESDE El PÚLPITO CONDENABAN A LAS MUJERES ARTISTAS Y AL CI
NEMATÓGRAFO, INCLUSO EL FAllATISMO DE ALGUNAS PERSONAS HACfAN -

.\B] lbld. Pig. 115 
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PROSELITISMO CONTRA LOS ESPECTÁCULOS SICALIPTICOS, YA QUE ERA 
COSA DIABÓLICA, CON TODO Y ESTO NO FUE RARO VER A PORFIRIO -
DIAZ Y ·A SU GABWETE OCUPANDO LAS PLATEAS DEL TEATRO, APLAU- -
DIENDO A PRUDENCIA GRIFFELL, QUIEN HACIA FUROR POR SU AUDACIA 
Y PICARDIA, MUCHA GENTE VIÓ ALLÁ POR 1907 EL CARRUAJE DEL DIC
TADOR AFUERA DEL TEATRO LfRICO EN ESPERA DE LA TRIUtffANTE TI-
PLE MARIA CONESA. 

EN UNA FORMA U OTRA LAS MUJERES DEJABAN SENTIR SU FUERZA, LA -
CUAL PUGNABA POR HACERSE UN LUGAR EN UNA SOCIEDAD QUE IGNORABA 
LAS DEMANDAS ESPECÍFICAS DEL GÉNERO, SI EN FORMA FRÍVOLA LAS -
MUJERES DEL TEATRO CRITICABAN LOS SUCESOS POLITICOS, LA REPRE
SIÓN SEXUAL, Y LAS PENURIAS ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LAS MU
JERES DEL PUEBLO, POR OTRO LADO LAS MAESTRAS SE ORGANIZABAN Y 
AGRUPABAN EN GREMIOS FEMINISTAS DE IDEAS POL(TICAS, FUNDABAN -
REVISTAS ORIENTADAS AL PÚBLICO FEMENINO, EN LAS CUALES, LOS -
TRADICIONALES CONSEJOS DE BELLEZA Y BUENAS MANERAS DIERON PASO 
A ARTÍCULOS EN LOS QUE LA IMAGEN DE LAS MUJERES IBA TOMANDO -
NUEVAS FORMAS, A TRAVÉS DE ESTAS REVISTAS SE PROYECTABA UN NUE 
VO TIPO DE INSTRUCCIÓN ENFOCADO A LOS ASPECTOS PRÁCTICOS, HA-
CIENDO SIEMPRE HIIK:APIÉ EN LA NECESIDAD Y LA UTILIDAD DEL TRABA 
JO DESEMPEÑADO POR LAS MUJERES, EN ESTAS REVISTAS LAS MUJERES 
ENCUENTRAN CABIDA PARA PUBLICAR POESÍAS, CUENTOS Y ENSAYOS, -
LAS INCIPIENTES ESCRITORAS DE ÉPOCA INICIAN SUS PININOS LITERA 
RIOS EN EL GÉNERO DE LA NOVELA POCO A POCO LA PRESENCIA DEL -
QUEHACER FEMENINO SE HACE PRESENTE EN LA SOCIEDAD MEXICANA DE 
PRINCIPIOS DE SIGLO. 

EL INCREMENTO DE LA INDUSTRIA FACILITÓ LA INCORPORACIÓN MASIVA 
DE LAS MUJERES A LA FUERZA DEL TRABAJO, LA APARICIÓN DE LA MU
JER OBRERA, SIGNIFICÓ UN CAMBIO MUY IMPORTANTE PARA EL PENSA-
MIEtlTO FEMENINO, QUE ECHÓ ABAJO TEOR(AS, COMO LA DE MOL!NA, -
EN LA QUE DEC(A QUE LA MUJER NO POD(A PROVEER SU ALIMENTACIÓN 
Sl NO ERA POR LA MAr/0 DEL HOMBRE, AHORA /lO SÓLO EL HOMBRE SUB-
S l ST(A DEL USUFRUCTO DEL TRABAJO FEMENINO, SINO QUE LAS FAMl--
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LIAS ENTERAS LO HACÍAH, NO OBSTANTE LAS MUJERES SUFRÍAN DE LAS 
SERIAS DIFERENCIAS QUE HABfA POR CAUSALES DE SEXO, PARA 1907 
FECHAEN~ELA ECONOMÍA MEXICANA SUFRIÓ UNA FUERTE DEPRESIÓN, -
MISMA QUE NO DEJARÍA DE HACER SENTIR SUS ESTRAGOS SINO HASTA 
CONSOLIDADA LA REVOLUCIÓN DE 1910, A ESTOS CAMBIOS ECONÓMICOS 
FUERON SENSIBLES LAS MUJERES, LA CRECIENTE BAJA EN EL PODER AD 
QUJSITIVO DE LOS SALARIOS LAS ENFRENTABA AL PROBLEMA DEL ABAS
TECIMIENTO FAMILIAR, Y POR EL HECHO DE OUE LA FUERZA DE TRABA
JO FEMEN JtlA ERA MENOS CAL! F J CADA Y REMUNERADA, ESTUVO SUJETA A · 
OSCILACIONES DE MERCADO MÁS VIOLENTOS, CUANDO LOS CIERRES DE 
EMPRESAS OBLIGARON A DESPIDOS MASIVOS, LAS OBRERAS FUERON MÁS 
AFECTADAS; PUES ERAN LAS PRIMERAS EN SER DESPEDIDAS, Y SI LAS 
CONTRATABAN ERA PARA CUBRIR LAS VACANTES QUE LOS HOMBRES DEJA
BAN, PERO CON MENOS SUELDO QUE AL HOMBRE, ESTO OCASIONÓ ENTRE 
LAS OBRERAS UN INCIPIENTE PROCESO DE POLJTJZACIÓN EL CUAL IBA 
A LLEGAR A SU CLIMAX POSTERIORMENTE, YA QUE ARTESANAS, OBRE-
RAS Y EMPLEADAS, INGRESABAN A LOS GREMIOS FEMINISTAS, COMO -
EL GRUPO HIJAS DEL ANÁHUAC, ORGANIZADO POR JUANA BELÓN, FORMA 
DO POR APROXIMADAMENTE 300 MUJERES, OBRERAS SIMPATIZANTES DEL 
PARTIDO LIBERAL MEXICANO ANARQUISTA, Y QUIENES CENTRABAN SU -
LUCHA POR UNA JORNADA MÁXIMA DE OCHO HORAS, SALARIO MÍNIMO, -
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN DEL SERVICIO DOMÓS
TICO , HABÍAN OTRAS ORGANIZACIONES COMO "LAS VIOLETAS DEL -
ANÁHUAC"QUJENES POR SU LADO DEMANDABAN EL SUFRAGIO FEMENINO; 

"LA ABEJA Y LA MUJER MEXICANA~ QUE PEDÍAN LA VALORACIÓN SOCIAL 
DE LA MUJER, LAS HABÍA TAMBIÓN CON CIERTA INSTRUCCJÓH QUE SE 
AGRUPABAN EN EL PARTIDO LIBERAL MEXICANO, DE CLARA INFLUENCIA 
MAGONISTA, QUIENES SE DESTACAROH POR SU LABOR PERIODÍSTICA Y 
COMO COLABORADORAS O AUTORAS DE TEXTOS EN LOS QUE SE DEMANDA 
YA EN FORMA CONCRETA, LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LA Vl 
DA SOCIAL Y A LA IGUALDAD EN LOS DERECHOS POLÍTICOS, 

PARALELAMENTE, LAS MUJERES DE CLASE MEDIA QUE TENÍAN ACCESO A 
LA INSTRUCCIÓN EMPEZARON A INCORPORARSE LENTAMENTE A LA EDUCA 
CJÓN MEDIA Y SUPERIOR, ERA FRECUENTE QUE TAMBIÓN LAS MUJERES 
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FUERAN AL EXTRANJERO A ESTUDIAR EN LAS UNIVERSIDADES QUE DA-
BAN CABIDA A LAS ASPIRANTES FEMENINAS, EN MÉXICO ERA MAL VIS
TO, PERO NO FALTARON MUJERES AUDACES QUE LOGRARAN ltlCURS IONAR 
EN MATERIAS PRIVILEGIADAS DE LOS HOMBRES, Los PERIÓDICOS DE 
LA ÉPOCA DABArl NOTICIAS DE AQUELLAS QUE LOGRABAN CONCLUÍR UNA 
CARRERA PROFESIONAL, 

YA FUESE EN LOS ROLES DOMÉSTICOS EN LA FAMILIA, O EN LAS ACTi 
VIDADES ASALARIADAS COMO OBRERAS, SECRETARIAS, LAS MUJERES POR 
FIRIANAS EMPEZARON A DESARROLLAR ACTIVIDADES NUEVAS QUE HASTA 
ESE MOMENTO ERAN POCO COMUNES POR LA FALTA DE OPORTUNIDADES Y 

POR QUE NO SE CONSIDERABM PROPIAS DE SU SEXO Y CONDICIÓll, 
LAS MUJERES APROVECHARON EL MOMENTO HISTÓRICO PARA DAR Ull PA
SO AL FRENTE Y MANIFESTAR SU CAPACIDAD, SUS INTERESES, E IN-
QUIETUDES QUE LAS IDENTIFICABA ENTRE Sf1 PASANDO POR ALTO LAS 
BARRERAS IMPUESTAS POR LA TRADICIÓN, LA CENSURA RELIGIOSA, Y -
LAALIEllACIÓN EN QUE SE ENCONTRABAN SOMETIDAS POR LAS DIFEREN
CIAS SOCIALES. LA MUJER MEXICANA LENTAMENTE FUE DIFUNDIÉNDO
SE Y COLOCÁNDOSE EN LUGARES INSOSPECHADOS POR LA MUJER NOVO-
HISPANA, HASTA QUE LA REVOLUCIÓN MEXICANA CON SU VIOLENCIA -
ACELERÓ LOS PROCESOS DE CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE VIDA FE
MENINA. 
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1. 4 LAS MUJEllES__fff_ELERQJ;ESO REVOLmARlQ 

DURAIHE TRES DÉCADAS DE ARMONÍA DECRETADA Y CONCENTRADA A -
UNAS CUANTAS CALLES DE LAS PRINCIPALES Y MÁS PRÓSPERAS CIUDA
DES DE MÉXICO, VIVIÓ UNA SOCIEDAD REFINADA Y RELIGIOSA, SUPE
DITADA EN SU DESARROLLO SEMIFEUDAL Y SIEMPRE EN BUSCA DE UN -
SISTEMA CAPITALISTA QUE PERMITIERA SU HEGEMONÍA, A LA PAR, -
BAJO LA MISMA DICTADURA SE DESARROLLÓ UNA SERVIDUMBRE INDECO
ROSA; DE EMPLEADOS, OBREROS, PERIODISTAS, INTELECTUALES, CAM
PESINOS, SERVIDORAS DOMÉSTICAS: SERÍA INTERMINABLE LA LISTA -
DE AQUELLOS QUE SOSTENfAN EL EDIFICIO Ell QUE VIVÍA PORFIRIO -
D(AZ Y SU SÉQUITO DE INDUSTRIALES, HACENDADOS Y EXTRANJEROS -
QUE GOZABAN DE LOS FAVORES Y PRIVILEGIOS DE LA VIDA CÓMODA, A 
COSTA DE LA MISERIA Y EL HAMBRE DEL PUEBLO, 

SIN EMBARGO, PARA FPNES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL AC- -
TUAL, ESTE EDIFICIO AFRANCESADO SE AGRIETABA, SE HUNDfA, PESE 
A LA DECEUCIA, SUS BUENAS COSTUMBRES, SU MORAL Y A TODA LA CA 
RIDAD CRISTIANA CON QUE COLMARON DURANTE 30 AÑOS A ESE PUEBLO 
DE "PELADOS" CARENTES DE EXQUISITEZ Y BUEN GUSTO, Y QUE AHORA 
INGRATO PUGNABA POR DESPOJARLES SUS VIRTUDES, SU POSICIÓN CÓ
MODA, SU PODER Y SU DINERO, 

A FINES DEL SIGLO XIX LAS CIUDADES COMO LEÓN, TORREÓN, ÜRIZA
BA, AGUASCALIENTES, GUADALAJARA, MONTERREY Y MÉXICO, MOSTRA-
BAN UN PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO BASADO EN LA INTEGRACIÓN 
DEL PA(S AL MERCADO INTERNACIONAL COMO PRODUCTOR DE MATERIAS -
PRIMAS, PARTICULARMENTE PETRÓLEO Y METALES, ESTE PROCESO TUVO 
COMO CONSECUENCIAS, LA DE PROVOCAR UN CRECIMIENTO URBANO Y LA 
APARICIÓN DE NUEVOS CENTROS INDUSTRIALES, LO CUAL lllCREMENTÓ 
EN SU RITMO UNA AMPLIACIÓN DE LOS SECTORES EN LOS OUE LAS MU
JERES SE INTEGRARON CON SU FUERZA DE TRABAJO ASALARIADO. CON 
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA SE DESARROLLÓ TAMB!Éll EL PROLE
TARIADO, Y SI BIEN ES CIERTO, LAS MUJERES SE INSERTARON AL ÁM 
BITO LABORAL, LAS CONDICIONES DE VIDA PARA ELLAS ERAN AFLICTJ_ 
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VAS, PUES SI EL SALARIO DE LAS MUJERES Y LOS NINOS ERA ENTRE 
'VEINTICINCO Y CUARENTA CENTAVOS POR IGUAL TIEMPO DE JORNADA -
DE TRABAJO, QUEi POR LO GENERAL EXCED{A HASTA CATORCE, DJECJ
SEIS Y MÁS HORAS POR DIA ESTA DISCRIMINACIÓN FEMENINA SE RE-
FLEJÓ NO SÓLO EN LOS SALARIOS Y HORARIOS, SINO EN TODAS LAS -
CONDICIONES DE EXISTENCIA. MUCHAS DE LAS OBRERAS ERAN MADRES 
Y JEFES DE FAMILIA, POR LO CUAL UNA VEZ TERMINADAS SUS LASO-
RES EN LA INDUSTRIA, POR LO REGULAR AL ANOCHECER, DEBIAN LLE
GAR A REALIZAR SUS TAREAS PROPIAS DEL AMBJTO DOMÉSTICO, 

EN 1906 SURGIÓ EN LA POBLACIÓN FEBRIL DE ORIZABA, EL CIRCULO 
DE OBREROS LIBRES, COtl EL FIN APARENTE DE ORGAIHZACI'ÓN RECREA 
T!VA Y CON LA REALIDAD OCULTA DE ORGANIZACIÓN DE RESISTENCIA, 
(.-HASTA 1910 EL DERECHO DE ASOCIACIÓN, LA LIBERTAD SINDICAL NO 
EXISTE-) ESE MISMO AÑ0, 10,000 MIUEROS DE CANANEA SE DECLARARON 
Etl HUELGA, POSTERIORMENTE A FINALES DEL MISMO ANO LOS TRABAJA 
DORES TEXTILES DE Ria BLANCO TAMBIÉtl DECLARARON SU HUELGA, Rf. 
CLAMANDO MEJORES SALARIOS, SIGUIENDO EL EJEMPLO, MUCHAS FÁBRJ. 
CAS Y PEQUEÑAS FACTORIAS PROTESTARON, TRATARON DE ORGANIZARSE 
PARA LOGP.f<R ALZAR SU BANDERA DE HUELGA, LA MISMA QUE MÁS TAR
DABA EN DECLARARSE QUE SER REPRESIVAMENTE AQUIETADA, NO Sltl -
COSTAR VIDAS DE HOMBRES, MUJERES, tllHOS Y VIEJOS, 

Los DIAS DE HUELGA ACUÑABA EN HOMBRES y MUJERES RESENTIMIENTO, 
HAMBRE Y ZOZOBRA, ALGUllOS FLAQUEABAN Y SU INDECISIÓtl LOS LLE
VABA A llHENTl\R VOLVER AL TRABAJO, LAS MUJERES ERAN MAS FUER
TES Y DECIDIDAS EN AGUANTAR LAS CONDICIONES ADVERSAS EN QUE -
SE VEIAN INVOLUCRADAS Etl SUS PROTESTAS: 

"EN Rlo BLANCO, UN GRUPO DE MUJERES, 
ENCABEZADOS POR· LA COLECTORA, ISABEL 
DIAZ DE PEMSAMIENTO, EN EL QUE FIGU
RABAN LAS OBRERAS DOLORES LARIOS, -
CARMEN CRUZ Y OTRAS, DESDE EL DIA AH 
TERIOR AL SEÑALADO EN QUE HABRIAN DE 
HABLAR OBREROS Y PATRONES, FORMARON 
UNA BRIGADA DE COMBATE; QUE SE ENCAR 
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GÓ DE REUNIR PEDAZOS DE PAN VIEJO, 
TORTILLAS DURAS, CON LO QUE LLENA
RON REBOZOS V DESDE TEMPRAMA HORA 
SE IUSTALARON EN LA PUERTA DE LA 
FÁBRICA, ESPERANDO QUE ALGUNO DE 
LOS HOMBRES SE ATREVIEP.A A ROMPER 
EL MOVIMIENTO DE PROTESTA, PARA -
LAPIDARLO CON AQUELLOS DESPOJOS -
SIMBÓLICOS V CRUELES," 49 

LOS MOVIMIENTOS DE HUECGA FUERON REPELIDOS CON TORRENTES DE -
PLOMO POCOS SE SALVABAN DE LAS METÓDICAS V SIMIESTRAS PROVOCA 
DAS POR EL PÁUICO BURGUÉS AUTE EL INCIPIENTE DESPERTAR DEL -
PROLETARIADO. 

AUNQUE LAS OBRERAS FUERON CONFIGURANDO UNA IMAGEM FAMILIAR EN 
LA VIDA COTIDIAUA, LA SOCIEDAD CENSURABA Lll FAMILIARIDAD QUE 
SE ESTl\BLECfA EN LAS FÁBRICAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES llL MAN
TEflER S ITUllC 1 ONES EN COMÚN ENTRE AMBOS GÉNEROS, ATRAP /IDA EN
TRE LAS PRESCRIPCIOtlES DE UNA MORAL BURGUESA, SEGÚN Lll CUAL -
Lll MUJER NO DEBERfA TRABllJllR V ·LA NECESIDAD DE HACERLO, SUFRfA 
FRECUENTEMEHTE EL DESPRECIO SOCIAL OUE tlACfll DE SU "INDIGllO -
PROCEDER" DE TRABAJAR Ell LAS FÁBRICAS, ESTA CENSURA EXISTENTE 
CREABA EN LAS MUJERES TRllBAJADORl\S, PROBLEMÁTICAS DIFERENTES -
A LAS DE LOS VllROMES, A QUIENES SU SEXO NO IMPONfll LIMITACIO-
NES NI PREJUICIOS EN CUANTO AL TRABAJO, IMCLUSIVE Ell

0

EL MISMO 
AMBIEUTE LABORAL SUFRfAN RECHAZO POR PARTE DE LOS HOMBRES 
QUIENES NO PODfAN DEJAR DE LADO SUS COSTUMBRES E IDEAS DE SU-
PREMl,Cf 11: 

"LA COllVENC 1 ÓM RAD 1 CAL ÜBRERA llF 1 RMA
Bll EN 1893 QUE EL TRATO QUE SE DABA -
11 LA OBRERA EN LOS TALLERES HACIA EL 
PUDOR DE Lll VIRGEN, DE LA IMPÚBER Y 
AÚN EL DE Lll CASADA, SU LUGAR EN EL 
HOGAR", 50 

PARA 1908 SE DETECTABA TENSIÓN POLfTICA, SOCIAL Y BROTES DE -

~'J) Klctstd:r,José. Historia do la Rrivolución Hcxfcana. U. Acosta Anilc Editor. 
MEJdco 1975. 21a. Edkt6n. Plq. 71 

50] lbtd. P&g. 60. 
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VIOLENCIA POR TODA LA REPÚBLICA MEXICANA; LOS SECTORES DE PO
BLACIÓN SE ASTILLABAN EN ORGANIZACIONES Y PARTIDOS OPOSITORES 
A LA DICTADURA DE D!Az, SIENDO TRES LOS PARTIDOS QUE TEN(AH -
MÁS FUERZA: EL PARTIDO LIBERAL, AL CUAL SE CONSOLIDABAN OBRE
ROS, CAMPESINOS, MINEROS Y UNA M!NOR(A DE LA BURGUES(A DEPAU
PERADA: EL PARTIDO DEMOCRÁTICO, BAJO LA DIRECCIÓN DE BrntTO -
JUÁREZ MAZA, LERDO DE TEJADA, JESÚS FLORES MAGÓN, ENTRE OTROS, 
y EL PARTIDO Arnt-REELECC!OIHSTA. DE DONDE SURGIÓ LA CAllO!OA
TURA DE FRANCISCO], MADERO, EN LOS TRES PARTIDOS LAS MUJERES 
TENIAN CABIDA Y GRAN ACTIVIDAD IDEOLÓGICA, LOS LIDERES EN SUS 
ALOCUC!Ol~ES SIEMPRE LAHZABAN EL LLAMADO DE ATENCIÓM DIRIGIDO A 
LAS MUJERES, HO HAB(A D(A EN QUE NO APARECIERA EN LOS PERIÓDI
COS CO!IVOCACIONES A LAS MUJERES PARA QUE DIERAN SU VOTO DE APº 
YO AL CANO 1 DATO EN PUGNA, AUNQUE ESTE VOTO SOLO ERA MORAL, - -
PUES LAS MUJERES TENiAN VETADO SU ACCESO A LAS URNAS, FLORES -
MAGÓN FUE UNO DE LOS ltlTELECTUALES QUE MÁS EMPUJE DIÓ A LOS DE. 
RECHOS DE LA MUJER; EN UN DISCURSO PRONUNICADO POR FLORES MA-
GÓN DEC(A AS( AL PÚBLICO: 

"SIEMPRE HAN SIDO LA MUJER Y EL ll!AO 
LAS VICTIMAS ESCOGIDAS·DE LA BARBA-
R!E, Y SÓLO EN CIERTOS PAISES HAN GQ 
ZAOO LA PRIMERA DE ALGUNOS PRIV!LE-
G!OS, QUE Etl OCASIONES LA COLOCA!i -
POR ENCIMA DEL HOMBRE SOCIALMENTE, -
COMO EN LOS CLANES PRIMITIVOS DONDE 
EXISTIÓ EL MATRIARCADO, PERO LA MU
JER NO LE CORRESPONDE EN LAS SOCIE-
DAOES, 
LA RELIGIÓN, CUALQUIERA QUE SEA LA -
DENOMINACIÓN CON QUE SE PRESENTE, ES 
EL ENEMIGO MÁS TERRIBLE DE LA MUJER, 
A· PRETEXTO DE CONSUELO, AIHQU!LA SU 
CONCIENCIA; EM NOMBRE DE UH AMOR ES
T~RIL, LA ARREBATA AL AMOR, FUENTE -
DE LA VIDA Y LA FELICIDAD HUMANAS, 
OTRO ENEMIGO NO MENOS TERRIBLE TIENE 
LA MUJER: LAS COSTUMBRES ESfABLEC!OAS; 
ESAS VENERABLES COSTUMBRES DE llUES-
TROS MAYORES, SIEMPRE ROTAS POR EL -
PROGRESO Y SIEMPRE AUNADAS DE llUEVO 
POR EL COllSERVAT!SMO, LA MUJER NO 



71 

PUEDE VIVIR COMO LA LIBRE COMPAÑERA 
DEL HOMBRE, PORQUE LAS COSTUMBRES -
SE OPONEN, PORQUE UNA VIOLACIÓN A -
ELLAS TRAE EL DESPRECIO, Y LA BEFA, 
Y EL INSULTO Y LA MALDICIÓN, " 51 

MUCHAS MUJERES APOYARON AL PARTIDO DEMOCRÁTICO, AÚN MUCHO DE~. 

PUÉS DE QUE SE DESINTEGRÓ EL PARTIDO, FLORES MAGÓN CONTÓ CON 
LA s 1 MPAT ! A DE MUCHAS MUJERES DEllTRO y FUERA DE MÉX 1 ca. ÉSTO 
LO DEMUESTRA LA NUTRIDA CORRESPONDENCIA QUE MANTENIA CON - -
ELLAS DESDE SU PRISIÓN, 

CUANDO EL .PARTIDO ANT!-REELECCJONISTA POSTULA A MADERO A LA -
PRESIDENCIA , EL PARTIDO DEMOCRÁTICO SE UNE JUNTO CON EL PAR
TIDO LIBERAL, AL PARTIDO ANTJ-REELECCIONISTA Y AL GRITO DE -
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" PARTICIPARON ACTIVAMENTE -
rn LA PREPARACIÓN DE LA CAMPAfiA ELECTORAL. MADERO DESPERTÓ -
LA CONCIENCIA CIUDADANA DEL PUEBLO, YA SEA EN LOS DISCURSOS -
HECHOS EN SUS CAMPAÑAS ELECTORALES O EN SU PROGRAMA PUBLICADO 
EN EL LIBRO "LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL" EN DONDE DEJABA ASENTA 
DOS SUS IDEALES REVOLUCIONARIOS, LAS MUJERES SE ORGANIZABAN -
EN APOYO DE MADERO EXISTEN MUCHAS AllÉCDOTAS Y DATOS QUE REFIE 
REN A ESTO, LOS CLUBES FEMINISTAS Y LAS ORGAlllZACIOllES POPULA 
RES INCIDfAN EN EL DESARROLLO SUBORDINADO EN CONTRA DEL DICTA 
DQR, EL CLUB LEALTAD. DIRIGIDO POR MARIA ~RIAS BERllAL, APOYÓ 
A MADERO rn SU TRIUNFO FRENTE A PORFIRIO DiAZ, MAllTEIHÉNDOSE 
FIEL (EL LEMA ERA "SIEMPRE LEAL") A LOS PRINCIPIOS REVOLUCIO
NARIOS, LAS MUJERES ORGANIZABAN RECIBIMIEllTOS Etl LAS ESTACIO
NES DEL FERROCARRIL A DONDE LLEGABA EL CANDIDATO A LA PRESl-
DENCIA, DABAN DISCURSOS Y ,\GASAJOS EN SU HOllOR A TODA LA COMl 
T!VA: "LAS TORTILLERAS DE PUEBLA ACOMPAflAROtl AL CHAPARRITO Y 
A SU SARAPE, (DoflA SARA P. DE MADERO) , EN EL RECORRIDO POR 
LA CIUDAD~ COMO ESTO¡ ASf REZABA LA NOTICIA EN LOS ENCABEZA
DOS DE LOS PERIÓDICOS,UN D!A DESPUÉS DE SU VISITA POR LAS CIU 
DADES EN DONDE SE DIRIGfA A LA POBLACIÓN Ell BUSCA DEL APOYO -

S1) Cómcz.-Qufñones, Ju11n. las Idea!. polfticas do Ricardo flores Hag6n. Serle popular Era 
Ho. lt7. Héxlco 1977. Pág. 122 
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A LA CONSUMACIÓN DE LOS POSTULADOS DEL PARTIDO ANTI- REELECIQ 

N 1 STA, 

SOLO SE RECUERDMI UNAS CUANTAS MUJERES EN SU INTERVENC!Óll EN 

LA GESTACIÓN REVOLUCIONARIA, LA HISTORIA HACE MENCIÓN DIRECTA 

DE LAS MUJERES SERDÁN, PERO FUERON MILES LAS QUE ANÓNIMAMENTE 

PART!C!PAROfl DfA TRAS DfA EN LA TRAtlSFORMACIÓN DE MÉXICO, 

OTRAS APARECEN COMO AllÉCDOTAS EN LOS HECHOS H!STÓRI COS, EN 

1910 APAFlECE EN LOS DIARIOS DE MÉXICO ESTA tlOTIC!A: 

"AL ESTAR MADERO DE GIRA EN TLAXCALA, 
EL PARTIDO OFICIAL SE ASUSTÓ AL DES-
PERTAR DEL PUEBLO Y QUISO CONTEIJERLO, 
ALLf UNA MUJER VALIENTE, ENCABEZÓ A -
LA ENARDECIDA MUL T!TUD Y CAYÓ ABATIDA 
POR LOS ESBIRROS PORFIR!ANOS, LA POLl 
CfA INICIÓ EL BRUTAL ATROPELLO Y FUE 
LAPIDADA POR HOMBRES Y MUJERES DE JEFE 
!UD! GNADO, PRETE!W!Ó AP.RAllCAR DE MAllOS 
DE LA ABANDERADA, DELFINA MORALES, EL 
ESTANDARTE, Y LA JOVEtl, RES 1 STE COll -
ENERGfA, ES BRUTALMENTE AMENAZADA Y -
SOPORTA HERÓICAMEllTE,,, ALGUNOS DISPA 
ROS DE REVÓLVER DESTROZAN UNA VIDA Eli 
FLOR Y DELFINA MORALES CAE AGÓNICA, -
SIN QUE EL ENTUSIASMO POPULAR SUFRIERA 
MENGUA" 52 

EL APOYO DE LAS MUJERES TRASCEllDIÓ MÁS ALLÁ DE LAS BUEllAS MA

NERAS Y EL TEMOR ASEXUADO HACIA LA MUERTE, LA INDISCRIMINADA -

REDUCCIÓN QUE A SU SEXO HACfAll GOBIERNO Y CLERO Y LOS SEMTI-

MIEllTOS DE REPUDIO' DE LAS MISMAS MUJERES QUE SE RESGUARDABAtl 

EN EL COBIJO DE SU SUPERIORIDAD, Y MÁS QUE POR FALTA DE IHTE

RÉS ERA LA SUBORD!llAC!Óll HACIA LOS HOMBRES A LOS CUALES LES -

TE!lfAll UNA !rlCOllDICIONAL DEPENDEllC!A, 

LAS MUJERES CANTARON EN LOS TEATROS EL REPUDIO AL DICTADOR, -

LA REVISTA POLfTICA ERA LO DE MODA PARA llffORMAR AL PUEBLO LO 

QUE ACONTEC(A ENTRE LOS PARTIDOS OPOSITORES Y El ESTADO, COM

PAD(AS ENTERAS ERAN ARRESTADAS EN "BELÉN" Y MITAD ALEGRES MI-

52] H.tcldor-. José. Op. Cit. P!g. 81. 
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TAD COMPUNGIDAS SOPOR:rABAU LOS D{AS OUE LES COflS!GNABAtl1 PA
RA SALIR DE NUEVO A DENUNCIAR EfHRE CANTOS Y BAILES LOS ACOtl 
TEC!MIEUTOS OCURRIDOS EN LA SOCIEDAD, Y Ell LOS DEBATES ENTA
BLADOS ENTRE PORF!RlSTAS Y MADERISTAS, MUCHAS MAESTRAS DES
DE SU POSICIÓN DEJAN SENTIR EN LA POBLACIÓN JOVErl EL AMOR HA 
C!A LA LIBERTAD OUE OFRECfA MADERO, EN LAS CALLES Y LOS MER
CADOS, LAS MUJERES HAC!AU ESCUCHAR SUS VOCES, QUE DE MURMU-
LLO EN MURMULLO LEVANTABAN OLEADAS DE REACCIONES CONCRETAS -
DE APOYO AL MOV!M!Erno REVOLUCIONARIO, CREARON CLAVES PARA -
COMUfl!CARSE ENTRE Sf Y NO DEJAR ENTREVER A LOS PORF!R!STAS -
LO OUE SE GESTABA. "BAJO EL AGUA" corJTRA DE ELLOS' LAS s [P.
V!EtHAS Y PROSTITUTAS REVELABAN SECRETOS DE LAS FAMILIAS EN
CUMBRADAS Y LAS DEJABAN CORRER EUTRE LA MULTITUD, 

AS! ENTRE LAS BUENAS MANERAS DE LAS MUJERES EDUCADAS, PERO -
CON SENT!M!EIHOS NACIONALISTAS Y PARTIDISTAS Y LAS MALAS PA
LABRAS Y MODISMOS DEL FUERO COMÚN, LAS MUJERES INTERVINIERON 
CON SU APORTACIÓN ECONÓMICA, APOYO MORAL Y ACTUACIÓN REBELDE 
PUS!EROU SU GRANO DE PRESTANCIA MISMO QUE HABRIA DE GERMrnAR 
CON LA REVOLUCIÓN ARMADA Y TODAS SUS CONSECUENCIAS QUE DIE-
RON MARGEN A LOS CAMBIOS TRASCENDEUTES DEL DEVEUIR FEMEfllNO 
EN MÉXICO, 

1.4.1. INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN LA LUCHA ARMADA 

CON LA REVOLUCIÓN MEX!CArlA SE ROMPIERON ESQUEMAS DE CONDUCTA, 
HÁBITOS, PRESTIGIOS ESTABLECIDOS, FORTUNAS Y FORMAS DE AUTOR! 
DAD, CON EL PRETEXTO DE LA REVOLUCIÓN ALGUNAS MUJERES DEJARON 
DE GOLPE LA TRAllQU 1 LI DAD HOGAREílA POR LA ALGARAS! A Y EL DE SOR 
DEN AUNQUE EU REALIDAD LO HAC!AN SlGU!EflDO A SUS HOMBRES EN -
INCIERTO DEST!UO, PUES DE NO HACERLO ESTABAU EXPUESTAS A SER 
ARRESTADAS POR LA SOLDADESCA Erl TURrlO, QUE PASABA POR SUS LJ1 
GARES DE ORIGEN, EL SEGUIR A SUS HOMBRES EN LA LUCHA LES GA-
RAllT 1 ZABA AL ME~IOS LA SUPERV [ vrnc [ /\. LAS MUJERES H/\B l AN PARTl 
ClP/\DO Y/\ Erl MOVIMIENTOS ARMADOS DESDE LA lflDEPEHDEHC!A TE- -



74 

N(AN YA ANTECEDENTES DE SU INTERVENCIÓN, PERO AHORA ERA REAL -
Y LA "REALIDAD SUPERABA LAS M(T!CAS LEYEllDAS DE SUS ABUELAS, -
LA MUJER PARTICIPÓ EN EL CONFLICTO EN CADA UNO DE LOS BANDOS 
EN PUGNA, LA IMAGEN ESTEREOTIPADA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA 
COMO ADELITAS, Y BRAGADAS SOLDADERAS DE FUSIL EN MANO, DISTA 
MUCHO DE LAS NARRACIOllES HECHAS POR MUJERES QUE PARTICIPARON 
EN LA CONTIEl/DA, Y SÍ COINCIDEll MUCHO EHTRE ELLAS DE LOS RO-
LES REALIZADOS, MISMOS OUE NO TEtl(AN MUCHA DIFERENCIA A LOS -
DESEMPEflADOS EN SUS HOGARES, A DIFERENCIA QUE LA LABOR DE LA 

GUERRA LAS OBLIGÓ· A TRABAJAR EN COLECTIVO, ASf COCIUARAN EN 
FOGONES IMPROVISADOS CADA UNA ERA RESPONSABLE DE SU PROPIO -
HOMBRE Y FAMILIA, ELLAS CONSEGU(AN COMIDA Y LA PREPARABA , -
CURABAN A LOS ENFERMOS, CUIDABAN A LOS HIJOS, SE LAS INGENIA
BAN PARA REALIZAR SUS RELACIONES SEXUALES, Y TENIAN HIJOS, ES 
OBVIO QUE LA POCA ORGAIHZACIÓN POR PARTE DE LOS HOMBRES Y EL 
INSTINTO DE SUPERVIVENCIA, RELEGABAN A LAS MUJERES A EJERCER -
SU ANCESTRAL PAPEL DE ABASTECEDORA DE SERVICIO; POR MUCHO QUE 
LA REVOLUCIÓN INCORPORÓ BRUTALMENTE A LA MUJER EN LA VIDA PÚ
BLICA, tSTAS NUNCA DEJARON AL MARGEtl SUS CARACTER[ST!CAS FEME 
NINAS DE GOLPEI SEGU(AN SIENDO DÓCILES Y SUMISAS AL ORDENA- -
MIENTO DEL MAG.HO, LA PRESENCIA FEMENINA REBASÓ LOS BAllDOS PO
LITICOS PUES INCLUSO MUCHAS DE ELLAS NO SAB[AI/ TAN SIQUIERA -
POR QU~ ESTABA!/ Etl ESA LUCHA SIN CUARTEL. JOHll REED. NARRA -
UNA CONVERSACIÓN DE DOS MIJJERES QUE EXPLICAN SU UICORPORACIÓN 
A LA LUCHA ••• •¡ AH! QU~ VIDA PARA NOSOTRAS LAS VIEJAS •... SE 
GUIMOS A NUESTROS HOMBRES EN LA CAMPARA PARA NO SABER DESPU~S 
SI ESTÁN VIVOS O MUERTOS," 53 

UNA EXPLICA QUE CUAllDO LE PREGUNTÓ A SU MAR IDO S 1 DEB (A SEGUIR 
LO EN LA BOLA ~L CONTESTÓ " lTENGO QUE MORIR DE HAMBRE, ENTON 
CES? lOUl~N ME HARÁ LAS TORTILLAS SI NO ES MI MUJER?" 54 ERA 
COMÚN QUE ENTRE LOS MISMOS BANDOS REVOLUCIONARIOS HABIA MUJE-
RES OUE HABLABAN DIFERENTES DIALECTOS Y SE DESENVOLV(AN CON -
COSTUMBRES DE VIDA TAMBI~N DIFERENTES, MÁS LAS NECESIDADES Y 
LA ORFANDAD.LAS IGUALABA EN SUS SENTIMIENTOS Y SOLIDARIDAD DE 

51) Reed• John. México ln~ur9cntc. Edlt. Arlc1. Barcelona 196'J• Plig. 152 
Sil] lbfd. Pig. 153. 
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G~NERO, EN OTRAS OCASIOIJES LllS MUJERES SE ltlCORPORABAN A LOS 
EJÉRCITOS COMO TITULO PERSONAL, GRACIAS A LA TECNOLOG!A MODER 
NA, LAS ARMAS ERAN MAS LIGERAS Y FÁCIL DE ACCIONARLAS, MUCHAS 
DE ELLAS TOMABAN EL PUESTO Y EL ARMA DE SU JUAN MUERTO EN CAM 
PAAI\, AUNQUE ESTO ES UN POCO MÁS DIFICIL DE CREER, YA QUE EL 
ARMAMENTO Y EL PARQUE ERl\NDIFICIL DE OBTENER,Y EllTRE LA CRE-
CIENTE LEVA ERA ESCASO: PERO HAY CASOS, DE MUJERES QUE SE VI~ 
TIERON DE HOMBRE Y COMANDARON TROPAS, "CARMEN ALANIS Y MARGA 
RITA NERI, JUANA BELÉII GUT!ÉRREZ DE MENDOZA Y DOLORES JIMÉNEZ 
DE MURO QU 1 ENES OSTENTAROII EL GRADO DE CORONELAS'~ 55 AUNQUE 
ESTAS FIGURAS FEMENIIIAS, SE CONVERT!AN EN LEGENDARIAS E IMPOR 
TANTES VERSIONES LITERARIAS AflOS DESPU~S POR LA NARRATIVA RE
VOLUCIONARIA, O POR LA CINEMATOGRAFIA DE LOS AflOS 40s Y 50S -
QUE DAN LA VERSIÓN DE LA MUJER VALIENTE Y ALTIVA QUE SIGUE -
CON DIGNIDAD A SU HOMBRE, ESTAS FIGURAS IMPUESTAS DISTMI DE LA 
MUJER QUE CORRIA SUMISA TRAS DE LA LEVA PENDIENTE DE LOS Hl-
JOS Y DE LOS UTENSILIOS DOMÉSTICOS, MIENTRAS QUE EL HOMBRE, SI 
ES QUE HABIA TENIDO LA SUERTE DE CONSEGUIRSE UN CABALLO CO--
RR 1 A A LA PAR DE LA TROPA, SI NO, CORR t A A LA Pl\R DEL HOMBRE 
EN LA CONTIENDA O EU LA HUIDA. 

Es HERólCA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN, 
Y NO TANTO POR SU IIITERVENCIÓN EN LAS ARMAS Y EN LA LUCHA, -
SINO POR SU ESTOICA ACTITUD ANTE LAS ADVERSIDADES DEL MOMENTO> 
SU HIGIENE ERA PRECARIA POR LA FALTA DE AGUA, ES VERDAD QUE -
TENfAN QUE PARIR ENTRE BRECHAS, Y LO HAC!AN SIN LA HIGIENE N~ 
CESARIA QUE REQUERIA EL CASO; LA ALIMENTACIÓN ERA DEFICIENTE! 
SU RESISTENCIA SE VIÓ MINADA EN LAS LARGAS TRAVESfAS A PIE -
QUE IMPLICABA LA DISTANCIA QUE EXIST!A ENTRE POBLACIÓN Y PO-
BLACIÓIJ, 

EL PAPEL DE LAS MUJERES FUE MUY VARIADO Y NUMEROSO, E IBA MAS 
ALLA DEL PAPEL DE LAS SOLDADERAS, SU PRESENCIA ERA MAS FUERTE 
COMO SUJETO SOCIAL QUE COMO SIMPLE ESTEREOTIPO, CABE REMARCAR 
QUE EU TODO EL PROCESO HISTÓRICO DE MÉXICO, A LA MUJER SIEM--

55) Tuñ6n Pablos. Jull~ Op. Cit .• Plig. 13'4 
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PRE SE LE curso ALINEAR DENTRO DE LOS ARQUETIPOS TRADICIONA
LES DE ABNEGACIÓN Y DULZURA, MÁS LOS MOVIMIENTOS SOCIALES -
QUE TRAJO CONSIGO LA REVOLUCIÓN LES DIO UNA FACETA MÁS FUER
TE EN SU SEXUALIDAD, SURGIÓ DE PRONTO EN LA MEMORIA COLECTI
VA, CUE LAS MUJERES NO ERAN TAN DEDILES NI TAN DEPENDIENTES -
DEL HOMBRE PARA SOBREVIVIR: DENTRO DE LA REVUELTA LAS HABIA 
FUERTES Y MEDROSAS, LAS QUE SÓLO SE UN!AN PARA OBTENER GANAN 
C!A DE LA RAP!RA CON QUE A SU PASO PREMIABAN LOS REVOLUCIONA 
R!OS A SUS MUJERES, UNA VEZ TERMINADOS LOS ENFRENTAMIENTOS: 

"Y ESAS SE MET f AN AS ( Efl LAS CASAS 
DE LOS QUE SE FUERON.DE LOS DUEÑOS 
CUE SE FUERON, ROPEROS QUE SE LLE
VABAll LO CUE PODIAN, QUE VESTIDOS 
!UTAi TODO LO CUE PODIANOS, Y DEJ8 
VANOS SÓLO SÁBANAS VIEJITAS, PUES 
SAQUEAMOS, PORQUE ERA SAQUEO LO -
QUE FUIMOS A HACER, AUNQUE DESPUES 
TODO NOS LO QUITABAN LOS SOLDADOS",56 

LAS MUJERES ADQUIRIAN SIGNIFICACIÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTUVIE 
RAN EN GRUPO, COMO SI ESE SENTIMIENTO DE PERTENENCIA LES DIE
RA VALOR PARA SACAR LA CHISPA Y EL EMPUJE 'NECESARIO A FIN DE 
INTERVENIR EN CUALQUIER EMPRESA QUE SE PRESTARA AL MOMENTOJ 
LOS CRED!TOS Y RECONOCIMIENTOS SE LOS LLEVABAN UNAS CUANTAS: 

"A TODAS NOS DECIAN "ADEL!TAS" POR
QUE EAAMOS REVOLUCIONARIAS, ERAMOS 
DE TROPA, PERO LA MERA VERDAD ADE-
L ITA ERA DE CIUDAD JUÁREZ. . 
LA MERA ADELITA ESA DECIA: "!ORALE, 
TODO A ENTRAR Y EL QUE TENGA MIEDO 
CUE SE QUEDE A COCER FRIJOLES! "Y 
BALAZOS Y BALAZOS Y EL QUE NO OBE
DECIA i LO MATABA ELLA MISMAiERA -
MUY VALIENTE. JUANA GALLO VENDÍA -
TACOS, GARNACHAS Y TODO EN LA TRO
PA: PERO TUVO UN ENCUENTRO CUE AHI 
JUE DONDE SUBIÓ ELLA. TUVO MERITOS. 
LE ENTRABA BONITO A COMBATIR EN COM 
BATE Y EN CONTRA DE GAVILLAS DE Clli 
ca o SEIS. ENTONCES HABfA LA MARIETA 

SG] Bate11•. Pauh. Donde qufel"'.1 que -. parn. s~Edft. CIDAL. Héxlco 1~88 Pág. 10 
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Es COMO TODO SI UllO ES LOCO LES DA 
POR SU LADO A LOS HOMBRES, LA MA
RIETA NO ERA DE ARRAllOUE PA COMBA 
TI R N 1 PARA ENTRAR A UllA PLAZA, E!! 
TRA UNO A COMBATIR, A GUERREREAR A 
SANGRE Y FUEGO. iA MATAR Y A QUE 
LO MATEN! MARJETA, ELLA SERV(A PA
RA TRAER A TODA LA TROPA DE CABEZA. 
iMUY ENAMORADA! HAB[A TAMBIÉN PE-
TRA, SOLEDÁ, MUCHAS, LA MAYOR(A -
DE NOSOTRAS, TODAS JUNTAS iSI SER
VÍAMOS PA COMBATIR! 57 

TAMBIÉN PARTICIPAROll COMO CORREOS, ESPÍAS, EMPLEADAS, CONTRA-
BANDJSTAS DE ARMAS, COSTURERAS DE UNIFORMES, TELEGRAFISTAS, -
MAESTRAS RURALES ENTRE LA TROPA PERIODISTAS, ENFERMERAS, COCI
NERAS, BAILARINAS Y CANTAllTES. O CHICAS QUE TENÍAN QUE PROPJ-
CJAR PLACER SIMPLEMENTE, ROLES, TODOS ELLOS, EN LOS QUE LAS -
MUJERES TOMARON DECISIONES PRECISAS, Y AÚH NO ESTANDO EN ME-
DIO DE LA REFRIEGA, LAS HUBO QUJEllES DABf,11 SU APORTACIÓN VA-
LIOSA, CARMEN SERDÁN ENVIÓ UllA CARTA AL PRESIDEHTE MADERO rn 
LA QUE LE INFORMABA DE LA VENTA DE ARMAS DE REVOLUCIONARIOS: 

"MUY RESPETADO Y ESTIMADO ÜON PAllCHO: 
EN LA CIUDAD DE LONDRES, DE SOMER. ca .• 
DE ESTA POBLACIÓN, ESTÁN VENDIENDO PAR 
QUE Y ARMAS DESDE HACE ALGÚN TIEMPO Y 
RECABAll UNA ORDEll DEL JEFE POL(TJCQ, -
PERO ESTO LO HACEN YA QUE LO DESPACHA
RON Y CON HOMBRES SUPUESTOS, PUES CONI 
TA QUE HAil VENDIDO GRAN CAIHIDAD A ZA 
PATISTAS Y PORFJRISTASl YO CREO QUE Sf 
RÍA MUY CONVENIENTE QUE EL GOBIERNO RE
COGIERA O COMPRARA ESE ARMAMENTO PARA 
LOS CUERPOS RURALES, PUES TIENEN MÁUSE
RES Y CARABillAS Y GRAll CAllTIDAD DE PAR
QUE; ESTO PARA QUITARLES ELEMENTOS Y -
EVITAR MÁS DERRAMAMIENTO DE SANGRE, -
PUES JAMÁS VENCERÁll, 
HoY COMO AllTES, SABE USTED QUE PUEDE 

57] Romo. Harta, 11 2.Y la& soldadoras? TOl!lilsa Careta toma la palabra". Revl:i.t.1 fem. 
Vo1. 111 No. 11, taxlco Hov·Dlc. 1!179. pág. 13 
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DISPONER DE LO POCO QUE PUEDE SER 
ÚTIL A LA CAUSA, SU MÁS ADICTA -
AMIGA QUE LO RESPETA Y APRECIA". 

CARMEN SERDÁN, 58 

EL PAPEL FEMENINO FUE RECONOCIDO, SU PARTICIPACIÓN EN LOS - -
EJÉRCITOS CAMBIÓ EL PATRÓN ESQUEMÁTICO A LA CONDICIÓN DE LA -
MUJER, YA NO ERA SIMPLEMENTE UN ADORNO MÁS EN LOS ÁMBITOS DO
MÉSTICOS, NI EN LA SUBL!MIZADA FUNCIÓN DE LA MATERfllDAD, TOMI.\ 
BA LUGAR EN LAS ACTIVIDADES ANTES DESEMPEÑADAS SOLAMENTE POR 
LOS VARONES, POR OTRO LADO PONfAN EN PRÁCTICA SUS ARTIMAAAS 
DE SEDUCCIÓN PARA ABOGAR POR LA VI DA DE NOVIOS, PADRES Y MA-
RIDOS, NO ERA RARO VERLAS IMPLORANDO EN LAS IGLESIAS, O 
ANTE LAS AUTORIDADES DEL PELOTÓfl PARA QUE PERDONARA!! LA VIDA 
A LOS SENTEflCIADOS A MUERTE. TAMBIÉN ESTABAll LAS SONRIENTES 
SEflORITAS DECEllTES QUE RECIBlAN EN SUS CASAS Y AGASAJABAN CON 
BAILES A LOS TRIUNFANTES GENERALES QUE HABfAN TOMADO SU CIU-
DAD, ACASO PARA SALVAR LA VIDA Y LA FORTUNA FAMILIAR CON SU -
CONDUCTA COMPLACIENTE IMPENSABLE EN MOMENTOS DE PAZ, LA V!RGl 
tl!DAD ANTES ESGRIMIDA COMO CERTIFICADO DE ALCURNIA, DECENCIA, 
YBALUARTE SOCIAL, AHORA NO VALlA EN LO MÁS Mftl!MO, EL SEXO -
PERDIÓ VALIDEZ ANTE LA IMPORTANCIA DE CONSERVAR LA VIDA, LA -
SOCIEDAD SE VIÓ DE PRONTO INUílDADA DE HIJOS DE PATERNIDAD DEI 
CONOCIDA, CADA QUIEN ACTUABA SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS, SON Dl 
VERSAS LAS REFERENCIAS DE COMO ERAN TRATADAS LAS MUJERES, EN 
ESOS TIEMPOS EN QUE LA PALABRA DEL LlDER EN FUNCIÓN ERA LA -
LEY, LAS HAY, QUE DEJABAN A LAS MUJERES ESTACADAS A LO LARGO 
DE LAS VfAS FÉRREAS DESPUÉS DE MATAR A TODOS LOS HOMBRES DEL 
BANDO CONTRARIO, COMO TAMBIÉN Etl LAS QUE HOMBRE QUE ATACARA A 
UflA MUJER ERA PASADO POR LAS ARMAS, EN UNA TAMBALEAílTE JERAR
QUfA DE VALORES SE CONFUNDfAN LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES, EN UNA TI ERRA DE NADIE, LO MÁS LÓGICO ERA QUE LAS MJ.! 
JERES TUV!ERAfl QUE VER POR Sf MISMAS HACIENDO USO DE TODA LA 
ASTUCIA Y PERSPICACIA E IMTUICIÓN POSIBLES, LO PRINCIPAL ERA -

58] DocU11Cnlo$ Hhtórlcos do ta Rcvo1ucl6n Mexicana. [dftorlal Jus. Mé.itlco 1965 
Plg. 276. 
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ESTA TESIS 
SAllR DE LA 

SALVAR LA VIDA, A COSTA DE LO OUE FUERA, YA VENDRIAN TIEMPOS 
MEJORES PARA DISFRUTAR DE BONANZA: 

EL DESCONCIERTO Y EL HAMBRE OUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA RE 
VOLUCIÓN SE AGUDIZÓ, SOBRE TODO EN LAS CIUDADES, PARTICULAR-
MENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN DONDE EL ABASTECIMIENTO DE -
GRANOS, FRUTAS, LEGUMBRES, Y TODO LO REFERENTE A PRODUCTOS BÁ 
SICOS Y QUE ERAN TRAfDOS DE LAS PROVINCIAS DE MÉXICO, NO PO-
DfAN LLEGAR, MÁS DE LAS VECES LOS REVOLUCIONARIOS HAC!AN USO 
DE LOS ALIMENTOS ANTES DE OUE ÉSTOS SALIERAN SIQUIERA DE SU -
LUGAR DE ORIGEN, LO QUE OCASIONABA LA ESCASEZ DE ALIMENTOS -
Y EL EXCESO DE PAPEL MONEDA, ANTE CA FALTA DE MATERIAS PRIMAS", 
LAS FÁBRICAS CERRABAN Y EL DESEMPLEO AUMENTABA, LA CRIMINALl-
DAD Y ROBOS ERA EL PAN NUESTRO DE CADA D!A EN LAS CALLES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, GASOLINA Y PETRÓLEO NO SE CONSEGU!AN NI A -
PRECIO DE ORO, EN PERIODOS EN QUE LA HAMBRUNA SE CONVERT!A EN 
TERROR ERA COMÚ~ LOS ASALTOS POR BRIGADAS DE MUJERES ARMADAS 
DE CANASTAS Y PIEDRAS CONTRA PANADERfAS Y TIENDAS DE ABARRO-
TES, SUS IRRUPCIONES AL RECINTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA 
EXIGIR ALIMENTOS PON!A A TEMBLAR A LOS POLfTICOS, QUIENES SACA 
BAN SUS CARTERAS PARA DARLES DINERO MISMO QUE SE LES DEVOLVIA 
EN MEDIO DE UNA GRITERIA DE MALAS PALABRAS. LAS MUJERES QUE-
RIAN MA!Z, NO BILLETES, 

LAS FAMILIAS ACOMODADAS SUFR!AN TAMBIÉN LOS ESTRAGOS DE LA SI
TUACIÓN EN CRISIS, LOS DESCALABROS SOCIALES DEJARON EN LA MISE 
RIA A MUCHAS FAMILIAS QUE HAC!AN SUS FORTUNAS POR LA EXPLOTA-
CIÓN DE LAS HACIENDAS O FÁBRICAS AHORA EN RUINAS, PARA PODER -
SALVAR EL APELLIDO Y NO MORIR DE HAMBRE, OBLIGABAN A LAS HIJAS 
A CASARSE CON HOMBRES PODEROSOS, CUANDO BIEN LES IBA, PORQUE -
EN TALES CIRCUNSTANCIAS LO MÁS COMÚN FUE QUE SE LES DIERA PRO
TECCIÓN COMO SUS AMANTES. 

LA VIDA COTIDIANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO SE VOLV!A INSOPORTA
BLE, HAB!A ESCASEZ DE AGUA, LAS EPIDEMIAS Y LA DESNUTRICIÓN -

IM lJfBE 
BmlifJTECA 
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HACfAN MELLA EN LA SALUD PÚBLICA, ADEMÁS DE LA PUGNA EXISTENTE 
SALARIO Y LA ABUNDANCIA DE DINEROi HACIAN IMPOSIBLE EL PODER -
ADQUISITIVO, LAS INCESANTES VISITAS DE LOS EJtRCITOS,FACILITÓ 
EL INCREMENTO DE CANTINAS Y CASAS DE ASIGNACIÓN; LA CRISIS EN 
QUE VIVIA LA POBLACIÓN EMPUJÓ A MUCHISIMAS MUJERES A LA PROSTl 
TUCIÓN, SI BIEN ES CIERTO DESDE AÑOS ATRÁS LA PROSTITUCIÓN TE
NIA SENTADOS SUS REALES EN LA CIUDAD, AHORA, LAS MUJERES ACO-
SADAS POR EL HAMBRE Y LA NECESIDAD DE PODER SACAR ADELANTE A -
SUS HIJOS. ADEMÁS TENIA EL ACOSO Y LA DEMANDA POR SOLDADOS 
Y OFICIALES; QUIENES MUCHAS VECES OBTENIAN LO REQUERIDO Y NO -
PRECISAMENTE POR LA BUENA, ERA MÁS SEGURO UN BURDEL, ADEMÁS QUE 
ASEGURABA ALIMENTACIÓN POR M(NIMA QUE tSTA FUERA, 

PESE A LA CRISIS EXTREMA, LAS TANDAS Y ESPECTÁCULOS FR(VOLOS, 
flO CERRARON sus PUERTAS, LAS TIPLES SEGUIAN TRIUNFArmo; LOS -
TEATROS SE ABARROTABAN DE LAS TROPAS QUE TRIUNFANTES EN TURNO 
ENTRABAN A LA CIUDAD. LAS LOCALIDADES QUE POR LO REGULAR TENIAN 
UN PRECIO DE UN PESO Y CINCUENTA CENTAVOS, CUANDO LA CRISIS LLf. 
GABA A SU CLIMAX, LA LUNETA ERA DE DOS TAMALES O UN ELOTE: PRO
DUCTOS MUY ESCASOS, 

LAS MUJERES EU LOS TEATROS APROVECHARON LA COYUNTURA QUE SE DA 
BA EN ESOS MOMENTOS, YA NO TENIAN DISIMULO PARA DENUNCIAR LOS 
SUCESOS POLITICOS QUE CONTRARIABAN LA POBLACIÓN, LA SITUACIÓN 
SEXUAL EN ESE MOMENTO A NADIE ASUSTABA, LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE LAS MUJERES EN LA GUERRA, PERMITIA LA POSIBILIDAD DE VIVIR -
EL CAMBIO DE LAS COSTUMBRES, LAS ACTITUDES MACHISTAS TUVIERON 
QUE CEDER EN VARIOS SENTIDOS, SI VARIAS MILES DE MUJERES ~r .fAN 
O ERAN VIOLADAS Y SOBREVIVIAN SIN HOMBRES, DIF(CILMENTE SE PO-
D(AN MANTENER LOS MtTODOS REPRESIVOS DE ANTAÑO EN CONTRA DE --
ELLAS, LA AUDACIA DE LAS TIPLES SOBREPASABA EL TEMOR DE LAS FI
GURAS TEMERARIAS DE LOS HOMBRES FUERTES DE LA REVOLUCIÓN "EN -
UNA OCASIÓN EN QUE MARIA CONESA CANTABA LAS PERCHELERAS, DEJÓ 
SIN BOTONES LA GUERRERA DE FRANCISCO VILLA, Y EN OTRA LE CORTÓ 
LOS BIGOTES A ZAPATA", 59 

5'] Mores Fuentes. Josi!i Op. Cit. P.!ig. 95 
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•ESTABA DE MODA ~A PALABRA "VACILÓN", DE "VACILAR" "VERBO QUE 

USABAN CON FRECUENCIA LOS QUE "SE LAS TRONABAN" FUMANDO MARI-
GUANA", 60 EL GUSTO POPULAR DESPLAZABA LA IDEOLOGÍA BURGUESA Y 

AFRANCESADA DEL PORFIRIATO, DABA INICIO UNA DÉCADA EN QUE EL -
CORRIDO Y LA MÚSICA CAMPIRANA PREDOMINABA, "LA GENTE DECENTE" 
LA LLAMABA

00

MÚSICA DE PELADITOS; (SE DESCONOCÍA EL TÉRMINO FOL
KLÓRICO}, 

EL MITO DE LA SOLDADERA SE CONSOLIDABA DfA A DfA, LA POBLACIÓN 
CITADINA SE FAMILIARIZÓ CON LAS TROPAS QUE SEGUIDO ENTRABAN A 
LA CIUDAD SEGUIDAS POR NUTRIDOS GRUPOS DE MUJERES Y NIAOS, ERA 

USUAL VER LOS ASEllTAMIENTOS HUMANOS EN LAS ESTACIONES DEL FE-
RROCARRJL, ERA UN IR Y VENIR DE NÚCLEOS NÓMADAS OU!ENES MARCA
BAN EL SINÓNIMO DE LA CONDUCTA llACIONAL, A LO QUE A LA HISTO-
RIA DE LA REVOLUCIÓN EN MÉXICO"SE REFIERE, 

MUCHAS MUJERES Vl\7!ERON LA REVOLUCIÓN COMO ALGO AJENO A ELLAS, 
PUES SI BIEN EL MOVIMIENTO AFECTABA LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL 
DEL PAfS, JAMÁS VIERON DE CERCA UNA BATALLA, NI ESCENAS DE ASE 

SINATOS NI DESPOJOS, QUIZÁ FUERON POCAS CASQUE VIERON DE LA -
REVOLUCIÓN UN DESFILE ALUSIVO, PESE A OUE MÉXICO EN ESA ETAPA 
SE CONVIRTIÓ EN TIERRA DE llADIE. LA REVOLUCIÓN FUE CREANDO•

SUS PROPIOS MARCOS DE REFERENCIA DENTRO DE LOS ESPACIOS SOCIA
LES EN QUE SE DESARROLLÓ. ELLA MISMA CREÓ SUS JERAROUfAS Y SU 
MORAL, SUS FIGURAS MÍTICAS, EN DONDE LA MUJER FORMÓ PARTE IM-
PORTANTE, EL PUEBLO LA INMORTALIZÓ EN CANCIONES Y CORRIDOS, -

RINDIÓ CULTO A su VALErn!A y A su HERÓICA ENTREGA. CON LI\ REVQ 

LUCIÓN SE HIZO PATENTE LA FIGURA FEMENINA DE LA PATRIA. REPRE
SENTADA DESDE LOS TIEMPOS DE INDEPENDENCIA, Y ES JUSTAMENTE EN 
ESTA ETAPA DONDE LAS MUJERES EMPEZARON A DESPERTAR Y EXIGIR -

SUS DERECHOS ANTE LA IMPOSICIÓN DE SU SJTUAC!Ófl SUBYUGADA, EN 

60] lbld. 98. 
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1916 SE DIERON CITA UN NUTRIDO GRUPO DE MAESTRAS EN MÉRIDA, -
CONVOCADAS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO, ESTE CONGRESO SE REU
NIÓ PARA RESOLVER CUESTIONES COMO ESTAS: 

CONOCER EN LOS CENTROS DE CULTURA LA 
POTENCIA Y VARIEDAD DE LAS CAPACIDADES 
DE LA MUJERl PEDIR AL GOBIERNO QUE SE 
MODIFICASE LA LEGISLACIÓN PARA CONCE-
DER MAYORES LIBERTADES Y DERECHOS A -
LAS MUJERES, SE APOYABA LA ENSE~ANZA 
BÁSICA Y SE ESTIMULARÍAN LOS ESPECTÁCll 
LOS DE TENDENCIAS SOCIALISTAS QUE IM-
PULSEN A LA MUJER HACIA LOS IDEALES DEL 
LIBRE PENSAMIENTO, 
SE RECOMENDABA UNA EDUCACIÓN INTELEC-
TUAL PARA QUE EL HOMBRE-HOMBRE VIESE EN 
ELLA "UN SER IGUAL A ÉL", Y SE PEDÍA AL 
MISMO TIEMPO QUE "LA MUJER TENGA UNA -
PROFESIÓN, UN OFICIO QUE LE PERMITA GA
NARSE EL SUSTENTO EN CASO NECESARIO". 61 

Efl EL CONGRESO ERMILA GALHIDO PEDÍA EL RECONOCIMIENTO DEL IM.S. 
TITUTO SEXUAL DE LA MUJER, PERO LOS TEMAS REFERENTES A LA -
SEXUALIDAD LE RESULTABAN "INMORALES" AL GRUESO DE LA CONCURREN 

CIA. 

EN SUMA, LA REVOLUCIÓN TRAJO REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE LE
GITIMÓ LOS DERECHOS DE LA MUJER EN MÉXICO, LOS ORDENAMIENTOS -

LEGALES FUERON CRUCIALES EN EL DESTINO DE LAS NUEVAS MUJERES -

DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN; EL DIVORCIO QUE SE DECRETÓ EL 29 DE 
ENERO DE 1915 POR CARRANZA, ECHABA POR TIERRA EL DE "SEPARA-

CIÓfl DE CUERPOS" DICTAMINADA POR LA IGLESIA CATÓLICA, Y EN -
DONDE LA MUJER NI El HOMBRE PODÍAN VOLVERSE A CASAR, AHORA Atl 

BOS PODRÍAN VOLVER A CONTRAER MATRIMONIO DESPUÉS DEL TIEMPO -

ESTIPULADO POR LA LEY, 

61) Prfl90r Congreso F-lnfsta de Hódco. INFDHATIV1 HéJtlco 1975, pp. 1, 53 Edfcl6n Facct•llar 
dol Prl-r Congreso Fe.lntsta do Yucatln. · 
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CON EL CARRANC!SMO TR!UNFANT~D!Ó FIN~ LA REVOLUCIÓN,. DANDO -
CABIDA A LOS DERECHOS Y GARANT{AS DE LAS MUJERES EN EL CÓDIGO 
CIVIL DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917, EN DONDE LOS ART{CULOS EN LO 
REFERENTE A LA MUJER MARCARON LA PAUTA PARA LA REIV!ND!CAC!ÓN 
SOCIAL DE LA MUJER Erl MÉXICO, 

1.5 EORMAC!ON DEL ESTADO MEXICAN!LllODERrilL. 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA CON SU CARIZ POPULAR, BURGUÉS, ANT!FEU
DAL Y ANT!!MPER!AL!STA,ROMP!Ó CON LOS MOLDES CLÁSICOS HEREDA-
DOS DESDE LA COLONIA, GARANTIZANDO EXPL{CITAMENTE LOS INTERE-
SES DE LAS MASAS EXPLOTADAS EN LOS ART{CULOS DE LA NUEVA CONS
TITUCIÓN DE 1917, CREAtlDO NUEVAS CLASES SOCIALES, MUCHAS FAMl 
L!AS ACOMODADAS EN EL AUGE PORF!R!STA FUERON DESPLAZADAS POR -
EL OPORTUNISMO DE POL[T!COS, MILITARES E INDUSTRIALES QUE IN-
CORPORABAN DE NUEVO SUS CAPITALES A LA INCIPIENTE INDUSTRIA M~ 
X!CANA. CAMPESINOS, OBREROS Y PUEBLO EN GENERAL SEGU{AN IGUAL 
DE POBRES Y DESPOSE[DOS, PERO CON UNA GRAN CONFIANZA DE QUE -
LAS COSAS CAMBIAR[AN, 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA TUVO TRES ETAPAS CONSECUTIVAS EN LOS -
SIETE AÑOS QUE DURÓ COMO MOVIMIENTO ARMADO· LA PRIMERA, PROMOVl 
DA EN SUS OR[GENES POR RAZONES POL{T!CAS y, EN UN POSTULADO DE 
DEMOCRACIA SOCIAL· LA SEGUNDA.QUE FUE UNA INTENSA CORRIENTE -
DE POSTULADOS AGRARIOS QUE DESENCADENÓ UNA VIOLENTA LUCHA EN-
TRE EL RÉGIMEN LATIFUNDISTA Y EL CAMPESINADO· LA TERCERA ETAPA 
LA DETERMINÓ EL CRECIMIENTO DEL PROLETARIADO, DANDO LUGAR A LA 
REVOLUCIÓN PROLETARIA. ESTE MOVIMIENTO POL[T!CO, AGRARIO Y SQ 
CIAL, TUVO RESPUESTA UNA VEZ EN OUE QUEDÓ APROBADA EN DEFINITl 
VA LA NUEVA CONSTITUCIÓN POL{T!CA DE LA REPÚBLICA. EN CONJUN
TO, LA DOCTRINA DE ESTA NUEVA CONSTITUCIÓN REPRESENTA EL PRl-
MER RENDIMIENTO DE LA REVOLUCIÓN EN MATERIA DE REIVIND!CACIO-
NES SOCIALES. DE ELLA SE HA DICHO QUE HA CREADO LOS DERECHOS 
SOCIALES DEL HOMBRE, COMPLETANDO LOS DERECHOS IND!V!DUALES QUE 
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TRAJO CONSIGO LA REVOLUCIÓN FRANCESA, 

A PARTIR DE 1917 MÉXICO INICIABA UNA NUEVA FASE EN SU HISTO-

RIA, AUNQUE AÚN NO SE UNIFICABAN LOS DIFEREtlTES GRUPOS REVOL!.! 

CIONARIOS DISEMINADOS EN TODA LA REPÚBL! CA, LA ACTITUD REVOL!.! 

C!ONAR!A DE LAS AUTORIDADES ERA LA DE CANALIZAR LAS ACCIONES 

POR VÍAS 1 GUALl TAR !AS, QUE SEÑALABAN LAS M! SMAS OPORTUtllDADES 

EN EL CONTEXTO SOCIAL, ÉSTO FUE UN GRAN DILEMA, SE TENÍA QUE 

SOSTENER UN APOYO A LAS NECESIDADES POPULARES, POR OTRO LADO, 

SE DEBÍA CONSOLIDAR LA CASI !NEXISTEtlTE PRODUCCIÓN AGR(COLA -

COMO BASE DE LA ECONOM(A NACIONAL, SITUACIÓN QUE ERA UN PRO-

BLEMA GRAVE PUES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA POBLACIÓN RURAL HABfA 

DISMINUIDO CONSIDERABLEMENTE POR LAS BAJAS DURANTE LA LUCHA -

ARMADA ADEMÁS, MÉXICO SUFRfA UN MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CAM

PESINOS HACIA ESTADOS UNIDOS QUE SAL(AN EN BUSCA DE TRABAJO Y 

MEJORES CONDICIONES DE VIDA. 

ESTA NUEVA SOCIEDAD SE INICIABA EN LA BÚSQUEDA DE INTEGRAR UN 

MODELO DE GOB l ERNO QUE SAT l S F AC I ERA LAS DEMAllDAS DE UNA POBLA 

C!ÓN RESTRINGIDA POR SU ALTO GRADO DE DESIGUALDAD CULTURAL, -

ECONÓMICA Y SOCIAL. LA ÉLITE NO MODIFICÓ .Etl LO MÁS MfNIMO -

SUS FORMAS DE CONDUCTA Y DE CONSUMO SUNTUARIO, TAMPOCO D!Ó -

MUESTRA ALGUNA DE PREOCUPACIÓN, N! ASUMIÓ NUEVAS RESPOtlSABILl 

DADES SOCIALES; MIENTRAS EN LAS GRANDES CIUDADES SE REPORTABA 

UN AUMENTO DE MENDICIDAD Y A LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y CO

MERCIO Y TRABAJO A DIARIO LLEGABAH MILES DE QUEJAS Y DENUN- -

CIAS DE DESEMPLEADOS O HUELGUISTAS, LOS MEDIOS DE ltlFORMAC!ÓN 

DIFUNDÍAN CON LUJO DE DETALLES LAS ANIMADAS "NOCHES VIENESAS" 

DEL CLUB SUIZO, LAS FUNCIONES HfPICAS ORGANIZADAS POR EL ESTA 

DO hAYOR PRESIDENCIAL EN CHAPULTEPEC Y EN TECAMACHALCO PARA -

CAZAR LA "ZORRA': LOS HOMEllAJES A LAS GANADORAS DEL "CONCURSO 

DE BELLEZA MEXICANA", 

LA REVOLUCIÓN DIÓ A LAS CIUDADES UNA NUEVA CLASE SOCIAL, LOS 

ANTES RICOS Y OPULENTOS MIEMBROS DEL GOBIERNO, QUEDARON COMO 
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LA PUJANTE CLASE MEDIA, QUE PUGNABA A TODA COSTA RECOBRAR TE 

RREtlO Y VOLVER A LA ÉLITE .DORADA A LA CUAL HABIAN PERTENECIDO 

Afias ATRÁS. JUNTO A LA DEMOCRÁTICA SUCESIÓN PRESIDENCIAL. LA 

EDUCACIÓN TOMABA AUGE; VUELVEN A MÉXICO LOS INTELECTUALES QUE 

SE HABfAN EXILIADO EN EL EXTRANJERO POR SU ANTAGONISMO COll LA 

POL[TICA PORFIRIANA, MlSMOS QUE SE FUERON INTEGRANDO A LAS -

OFICINAS PÚBLlCAS, GUIADOS POR EL ESPIRITU REVOLUCIONARIO EL 

GRUPO CONOCIDO COMO LOS SIETE SABIOS DE MÉXICO: "ANTONIO CAS

TRO LEAL, ALBERTO VÁZOUEZ DEL MERCADO, ALFONSO CASO, TEÓFILO 

OLEA' V¡ CENT E LOMBARDO TOLEDJ\tlO' MANUEL G6MEZ MOR [N y Jesús -

MORENO BACA" 62 IMPULSARON LA CULTURA POST-REVOLUCIONARIA.

EL 20 DE JULIO DE 1921 VASCONCELOS INAUGURA LA SEP Y CON SUS 

SERVICIOS PONE EN MARCHA SU PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN RURAL, 

PARALELAMENTE INICIA PROGRAMAS PARA ELEVAR EL NIVEL CULTURAL 

DE LA POBLACIÓN; MAESTROS, LIBROS Y EL ARTE, ERAN LA PANACEA 

VASCONCELISTA QUE REDIMIRfAN L/IS MARCADAS DIFERENCIAS RACIA

LES, ECOllÓMICAS Y SOCIALES DE UN MÉXICO BÁRBARO LA PEDAGOGIA 

DE VASCONCELOS PP.ETENDl/I ELEVAR A LAS MAS/IS MllRGINllD/IS A LA -

PRODUCTIVIDAD POR MEDIO DEL ESPIRITU INTELECTUAL Y CREADOR DE 

ESTE PROYECTO SE CONSOLIDÓ EL FOMENTO DEL ARTE NACIONAL, DEL 

CUAL DESTACARON Y SOBRESALIERON POR SU TENDENCIA POLÍTICA; DA 

NIEL ALFARO SIQUEIROS Y DIEGO RIVERA CON UNA LINEA ESTÉTICA 

E IDEOLÓGICA SOCIALISTA, LA NOVELA REVOLUCIONARIA SE HACE PRE 

SENTE CON ESCRITORES COMO: RAFAEL F. Mufloz, MARIAllO AZUELA. 

MARTIN LUIS GUZMÁN, JOSÉ RUBÉtl ROMERO, AGUSTIN VERA, GREGORIO 

LóPEZ y FUENTES. RAFAEL F. Mufloz. MllURICIO MllGDALENO. JORGE -

FERRETIS, EL DOCTOR ATL, FRANCISCO ROJ/IS GONZÁLEZ, JOSÉ MANCl 

DOR Y AGU ST IN Y Ál'lEZ, QU 1 EllES F 1 J ARON UNA 1MPRES1 ONANTE REALl 

DAD DE ALCANCES ÉPICOS Y REMARCADA NACIONALIDAD MEXICAllA. El 

ARTE ANTES RESERVADO A LA CÚSPIDE INTELECTUAL SE VUELVE POPU

LAR; ES EL PUEBLO ACTOR PR!llCIPAL DE ESE ARTE REPRESENTATIVO 

E IDEOLÓGICO EN DONDE SE MEZCLA LA HISTORIA CON LA REALIDAD -

DEL MOMENTO, EMTRE 1928 Y 1931 APARECE EN Lll VIDA INTELECTUAL 

DEL P/\fS, UN GRUPO DESLUMBRANTE DE INTELECTUALES, CRIT!COS Y 

POETAS LLAMADOS "LOS CONTEMPORÁllEOS" QUIENES LE HACIAN JUEGO 

62} Rob\e~. Harlhol. [duci'lclón Y Sociedold en 1<1 llhlod,., dr. Hé•lco. Stglo vchlt.iuno Edt\;. 
Mé~tco 1977. Pág. 95. 
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AL ESTADO, DESCRIBIENDO EL AFIANZAMIENTO SOCIAL ANTE UN DESA
RROLLISMO SUPEDITADO DE LA ALIENACIÓN QUE SÓLO CREABA EN LA -
SOCIEDAD FALSAS IDENTIDADES. 

A PARTIR DE 1929 EL PAIS SE AFIRMABA EN UtlA ESTABILIDAD POLl
TICA, LA CREACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIOtiARIO MEXICANO ASI LO 
AFIRMABA REIVINDICANDO LA REVOLUCIÓN MEXICANA (SITUACIÓN QUE 
HASTA LA FECHA ES SU LEMA) ESTO VOLVIÓSE UNA FORMA DIFERENTE 
DE VIDA1 LOS PATROtlES Y COSTUMBRES SE ALINEABAN A UNA MORAL flA 
CIONAL!STA, HEGEMÓNICA Y BURGUESA EL ESTADO INSTITUCIOflALlZÓ 
EL PODERIO MILITAR, POR OTRO LADO OTORGÓ LA AUTONOMIA A LA -
UNIVERSIDAD DE MÉXICO; PARA EL ESTADO MÉXICO ERA TIERRA FÉR-
TIL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y EL PROGRESO, PERO PARA -
OBREROS Y CAMPESltlOS EL PAflORAMA VOLVIA A SER EL DE 1910, LA 
REVOLUCIÓN POCO HABIA CAMBIADO SUS PATROflES DE VIDA, LA CRl-
SIS MUNDIAL HABIA RECRUDECIDO LOS EFECTOS DE LA POBREZA EN -
LOS PAISES QUE SE INICIABAtl DE LLENO EN EL SISTEMA CAPITALIS
TA, EL DESEMPLEO Y LA POCA ADQUISICIÓN ERAN LOS RESULTADOS DE 
LA ECONOMIA MONOEXPORTADORA DE MÉXICO, PARA LOS CAMPESINOS, -
LOS GRANOS ERAN, COMO EN EL PASADO, LOS PRODUCTOS AGRICOLAS -
MÁS IMPORTANTES, DESTACÁNDOSE EL MAfZ, PRODUCTO DE LA AGRICUL 
TURA TRADICIONAL Y SUBSISTENCIA· LA POBLACIÓN EN SU MAYORIA -
CONTINUABA VIVIENDO BAJO UN RÉGIMEN DISPUTADO ENTRE CACIQUES 
Y CAUDILLOS DE ORGANIZACIONES POPULARES, EL "MAXIMATO" FORTA
LECIA LA TENDENCIA CONCILIADORA DEL ESTADO REALIZANDO HÁBILES 
MANIOBRAS PARA INCORPORAR AL PARTIDO OFICIAL LAS ORGANIZACIO
NES CAMPESINAS Y LABORALES, PARA CONSOLIDAR LA ECONOMfA CAPI
TAL! STA, 

EN EL ÁMBITO EDUCATIVO SE DISCUT!A LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA Etl 
SEHANZA ENTRE DOS CORRIENTES EXISTEflTES: LA PRIMERA QUE SE BA 
SABA EN LA LIBERTAD DE CÁTEDRA EN EL ÁMBITO DE TOTAL AUTONO-
MIA, COMO MARCO CRITICO DE TEOR!AS E IDEOLOGfAS UNIVERSALES -
PARA LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS; LA SEGUNDA PROPONfA 
LA FILOSOFfA MARXISTA COMO FILOSOFfA UNVIERSITARIA· LA PRIMER 
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CORRIENTE ERA DEFENDIDA POR ANTONIO CASO Y V! CENTE LOMBARDO -

TOLEDANO LA SEGUNDA, AMBOS REFUTABAN Y DEFENDÍAN SU FlLOSO-

FfA Y, AMBOS COINCIDfAtl EN QUE LA FILOSOFÍA SE FUNDAMENTA EN 

LA NATURALEZA Y LA CULTURA, Y SUS ENSEÑANZAS DEBÍAN DE TRANS

MITIRSE EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO, POR SER UIM COMUNIDAD CUJ.. 

TURAL DE INVESTlGACIÓlj Y DE ENSEflANZA, ESTAS DOS CORRIENTES 

TUVIERON UNA FUERTE INFLUENCIA EN SltlDICATOS Y COMUNIDADES RU 

RALES Y AMBOS ESTRATOS EX!GfAN AL ESTADO SE LES INCORPORARA -

A LA EDUCACIÓN TAlno BÁSICA COMO SUPERIOR. PARA DESARROLLAR -

UNA CONCIENCIA SOCIAL Y CR!T!CA QUE LES PERMITIERA UNA MEJOR 

SITUACIÓN EH LAS RELACIONES PRODUCTIVAS, SUSTEUTANDO ASÍ LA -

CONCEPCIÓN DE UNA SOCIEDAD NACIONAL!STA EN POS DEL PROGRESO -

IGUALITARIO OUE PRUPONfA EL PLAN NACIONAL, AÚN CON EL DESCOli 

TENTO POPULAR, LA EDUCACIÓN SIGUIÓ SIENDO PRIVILEGIO DE LA E

LITE HASTA LOS Anos SESENTAS, 

EL ESTADO TENIA LA NECESIDAD PREDOMINANTE DE FORTALECER LOS Ma 

CANISMOS DE LA FASE INDUSTRIALIZADA EN LA QUE HABÍA ENTRADO EL 

PAfS, LO CUAL, DEFINIR LOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y LAS RELACIONES 

LABORALES ERA TAREA INMEDIATA, A LA OUE TEN!AN QUE CONTRIBUIR 

TODOS LOS SECTORES DE LA YA CRECIENTE SOCIEDAD DE MÉXICO, 

1. 5. 1. ~C~SOJ:lAL.DLLA..11UJEILEfLLA_l'!QllERtilZAC.lfili 
llilAL 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA DIÓ LAS ABSTRACCIONES NECESARIAS PARA -

QUE LAS MUJERES TOMARAN COllCIENC!A DE SU PROPIA VALIDEZ ANTE -

LA VIDA NACIONAL, LOS LOGROS OBTENIDOS ERAN YA UN DERECHO, MÁS 

AL DAR FIN EL MOVIMIENTO ARMADO Y VOLVER LA SOCIEDAD A SU RIT

MO COTIDIANO, LA MAYOR!/\ DE LA POBLACIÓN FEMENINA RETORNÓ A SU 

ANCESTRAL ÁMBITO DOMESTICO, EN DONDE LA SEGURIDAD ERA MÁS CÓMQ 

DA QUE ANDAR EN POS DE LAS IDEAS PROGRESISTAS, HAB!AN OBTENI

DO YA Ell SU PAPEL DE GÉNERO, 1 GUALDAD LEGAL, DERECHOS Y DEBE-

RES COMO C!UDADAllAS, PERSONALIDAD JUR!DICA PARA LLEVAR JUICIOS 
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Y FIRMAR CONTRATOS CON CARACTERISTICAS PROPIAS, PODfAN INICIAR 
Y LLEVAR SUS PROPIOS NEGOCIOS Y BIENES, SE LES RECONOC!A LA CA 
PACIDAD PARA ASUMIR LA PATRIA POTESTAD DE LOS HIJOS, SE LES -
D!Ó LA MISMA AUTORIDAD DEL PADRE EN EL HOGAR, SE LE OTORGARON 
DERECHOS A LA CONCUBINA Y A LA MUJER EN RELACIÓN DE AMAS!ATO,
SE PLATITEÓ EL DIVORCIO NECESARIO Y DE COMÚN ACUERDO PARA LLE-
VARLO A CABO SEGÚN LAS tlECES !DADES DEL DE_MANDANTE, SE REGULA
R l ZÓ LA RELACIÓN DE DERECHOS Y OBLIOACIONES DE LA TRABAJADORA 
CON LA EMPRESA, SE ESTABLECIERON NORMAS QUE PROTEGEN LA MATER
NIDAD Y LA LACTANCIA, Y SE CONSIDERÓ QUE TANTO HOMBRES Y MUJE
RES .SU HORARIO Y SALARIO SERIA CORRESPONDIENTE A EL TRABAJO -
DESEMPEAADO, WUÉ MÁS PODIAN PEDIR?. UN SECTOR FEMENINO ESTABA 
INCONFORME, A PESAR DE LA IGUALDAD JURID!CA, EL SUFRAGIO FEME
NINO ESTABA EN DEBATE ADEMÁS QUE LOS ESTATUTOS LEGALES FRECUEN 
TEMENTE llO ERAN CUMPLIDOS, LA HEGEMotlfA MASCUL!TIA REBASABA LOS 
MARCOS LEGALES, ALEGANDO, QUE LA Ll BERTAD ERA CAUSA DE LA PÉR
DIDA DE FEM!TIJDAD Y DE LOS VALORES ESTABLECIDOS, LA MUJER TE-
NIA QUE VOLVER AL SETIO DE LA FAMILIA Y VOLVER A SER PILAR DE -
LA "UNIDAD FAMILIAR" TENIA QUE RETOMAR SU PAPEL Y STATUS DE -
"MUJER DECENTE", 

ESTE SECTOR DE MUJERES !NCOtlFORMES Y REBELDES ENCONTRABAN ECO -
CON ALGUNOS LIDERES REVOLUCJ ONAR 1 OS Y EMINENTES INTELECTUALES, 
QUIENES HABIATI TOMADO CONCIEllC!A DE LAS POTEllCIALIDADES FEMEfll 
TIAS, EL NUEVO PROYECTO DE V IDA NAC l OllAL REQUER 1 A DE SU FUERZA 
PUES SI ~STAS HABIAN PARTICIPADO EN LA LUCHA ARMADA, ETI FORMA 
DESORGAtllZADA Y CASI INSTINTlVA,lOUÉ llO PODRIA LOGRARSE EN 
FORMA ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA?. EL PROYECTO EDUCATIVO DE VA';i 
CONCELOS LAS TOMÓ EN CUEIHA DE MANERA l MPORTANTE, BUSCAllDO SU 
APOY~ JOSÉ VASCONCELOS SE D!R!GIA A ELLAS DICIENDO: 

"LA UtHVERS!DAD NO SE SENTIRÁ SATIS
FECHA DE SUS GESTIONES MIENTRAS NO -
VEA QUE SE CONST!TUYEll AGRUPACIONES 
DE SEflOR!TAS DEDICADAS A LA ENSERAN
ZA VOLUNTARIA Y GRATUITA, ESTA UtH-
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VERSIDAD CONVOCA A LAS SEÑORAS Y 
SEÑORITAS DE TODA LA REPÚBLICA, -
QUE NO TIENEN TRABAJO DENTRO DE -
SUS HOGARES, O FUERA DE ELLOS, D~ 

DIQUEN UNAS HORAS A LA ENSEÑANZA 
DE NIÑOS, DE HOMBRES, DE MUJERES, 
DE TODO EL QUE SE ENCUENTRA A SU 
LADO Y SEPA MENOS QUE ELLAS", 63 

YASCONCELOS VIÓ EN LAS MUJERES OUE SU VOCACIÓN DEL MAGISTERIO 

ERA UNA TRASLACIÓN DE LA TAREA MATERNAL Y RETOMABA LAS IDEAS El( 

PRESADAS POR RAM!REZ A LAS MUJERES AÑOS ATRÁS, SÓLO QUE EN FOR 

MAMÁS ELEVADA DIRIG!A SU MENSAJE, EN CUANTO A SU INTELECTUAL.l 

ZACIÓN Y SUPERACIÓN FEMENINA, VASCONCELOS JNSERTAASUS FILAS A 

MUJERES DE GRAN CALIDAD INTELECTUAL, COMO LO FUE LA INCIPIEN

TE ESCRITORA DE AQUELLOS AÑOS VEINTES GABRIELA MISTRAL 

LAS MAESTRAS SE AGREMIABAN EN ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y COM.l 

T~S POL!T!COS; SU LUCHA ERA ACTIVA Y SE HAC(AN ESCUCHAR EN COtl 

GRESOS, CONFERENCIAS, REUNIONES LABORALES Y CAMPESINAS, SUS -

OPINIONES Y SUGERENCIAS APAREC!AN EN PUBLICACIONES DIRIGIDAS -

A TODOS LOS NIVELES DE LA SOCIEDAD, EN SU AFÁN FEMINISTA, LAS 

MAESTRAS SE ASOCIABAN EN LAS LUCHAS DE LOS SECTORES POPULARES 

"DE MANERA QUE ORGANIZARON EN TRES OCASIONES EL CONGRESO NACIQ 

NAL DE OBRERAS Y CAMPESINAS 11931, 1933 Y 1934) 64" DISCUTIEli 

DO Y HACIENDO PROPIOS LOS PROBLEMAS ESPEC(FICOS DE LA MUJER, -

EN SUS DEBATES SE DEMANDAS~ LAS MEJORAS EN LOS SALARIOS Y HORA 

RIOS, PUES NO SE RESPETABA LO ESTIPULADO EN LOS ART(CULOS CON& 

TJTUCIO!IALES; LAS CONDICIONES DE SALUD EN LOS TALLERES Y FÁBR.l 

CAS, ETC, Y SOBRE TODO, SE DISCUT!A EL DERECHO AL SUFRAGIO, 

EN ESTOS AÑOS EN QUE EL MAXIMATO PUGNABA POR SOSTENERSE EN EL 

PODER, ERAN FRECUENTES EL SURGIMIEIITO DE LIDERES POPULARES, CQ 

63] lllarro. Cracfola. lbid. Op. Ctt. Pág. 76 
Gii] Tuñón Pablos, Julta. lbld. Op. Plig. 152 
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MO TAMBIÉN LO ERAN LOS CRIMENES Y LAS TRAICIONES QUE SUSTENTA
BAN UN ESTADO FUERTE Y PODEROSO, LAS MUJERES TAMBIÉN APOYARON 
A ESTOS LIDERES EN SU CAUSA CONTRA LAS INJUSTICIAS y LA EXPL.Q. 
TAC IÓN: 

"EMPECÉ A TRABAJAR CON EL GRUPO DE 
MUJERES, ERAMOS CUATRO LAS DELEGA
DAS A DO~A POLO LE TOCABA TLALTIZA 
PAN JOJUTLA• TIAQUILTENANGO Y POR 

'ill"TODO ESO. A DOílA FRANCISCA LE 
TOCABA RUMBO A PUENTE DE IXTLA, -
POR MAZATEPEC COATETELCO HASTA T& 
TLAPA, ME TOCABA A MÍ, DE AHI, -
SALIA OTRA DELEGADA A AVISAR MÁS 
PARA ALLA Y DESPUÉS OTRA A OTRO 
LADO, LA COSA ES QUE S 1 EMPRE AN
DABAMOS MUCHAS VIEJAS CARGANDO MALf 
TAS, PAQUETES, COSTALES DE LECHUGA 
Y BERRO, lOUIÉN PENSARIA QUE ÉSTAS 
VIEJAS GUARACHUDAS AHI TRAÍAMOS LOS 
UNIFORMES O LAS ARMAS." 65 

LA PENETRACIÓN IDEOLÓGICA QUE TRAÍA CONSIGO LA EXPANSIÓN IN-
DUSTRIAL NO SE HIZO ESPERAR, LA SOCIEDAD VOLVIÓ A DEMANDAR LA 
DEFENSA DEL PUDOR FEMENINO Y DEL MATRIMONIO, COMO RESPUESTA -
EMANCIPADORA DE LA MUJER. EL PERIÓDlco"ExCÉLSIOR .. PROMOVIÓ EN 
1922 EL DÍA DE LAS MADRES, FECHA RITUAL• OUE SERÍA IMPULSADA 
PARA LA POSTERIORIDAD POR LOS COMERCIANTES; LO QUE REFORZABA. 
LA CONDICIÓN FEMENINA, AHORA LAS MUJERES ERAN PREMIADAS POR -
SU MISTICA MATERNIDAD, AHORA LAS MADRES VEÍAN RECONOCIDOS SUS 
SUFRIMIENTOS. LA ABNEGACIÓN y LA PACIENCIA. Los AAOS VEINTES 
RESULTARON UNA DÉCADA DE SORPRESAS PARA LA SOCIEDAD, SE PUSO 
DE MODA EL PELO CORTO, LOS VESTIDOS HASTA LAS RODILLAS, LOS -
ACCESORIOS MODESTOS PERO VISTOSOS, LOS AFANOSOS CAIRELES, LAS 
TRENZAS, Y LOS LARGOS Y AJUSTADOS ROPAJES DEJARON PASO A LA -
COMODIDAD Y A LA SOLTURA, NO FALTARON MUJERES QUE SE ATREVIE
RAN A USAR PANTALONES PARA EL ASOMBRO Y LA CRÍTICA DE MUCHAS: 
LOS BAILES SE TORNARON ALEGRES Y FRENÉTICOS, EL RITMO DE LA vi 
DA MODERNA NO PERMITÍA YA QUE LAS MUJERES SE DETUVIERAN EN EL 
PASADO TAN INMEDIATO QUE ACABABAN DE DEJAR ATRÁS. EL TRANSPOR 
TE MECÁll!CO SE HIZO CADA VEZ MÁS NECESARIO; MÉXICO TOMABA NUf 

65] Batalla. Paula, lbld. Op. Cit. Plig. 83 
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VOS DERROTEROS EN TODO SU ÁMBITO NACIONAL, 

EL CINEMATÓGRAFO SE CONVIRTIÓ EN EL CINE NACIONAL Y CON ÉL LA 
SOCIEDAD TUVO ur1A NUEVA EDUCACIÓN ROMÁNTICA. MORAL y SEXUAL. 
YA EN LOS AÑOS TREINTAS, LA MUJER FUE REPRESENTANTE FIEL DE -
LO QUE VIVIA; SUS TIPIFICACIONES, MITIFICACIONES, Y 
PAPELES SOCIALES SE REPRESENTARON COI/ AUMENTO DE SENTIMENTALl 
DAD Y "GLAMOUR", LA INDUSTRIA DEL CINE RETOMA LA FIGURA DE -
LA SOLDADERA, AUNQUE ÉSTAS SIEMPRE APARECIERON EN SEGUNDO PLA 
NO, ATRÁS DEL ZAPATISTA, DEL MADERISTA, DEL VILLISTA O DEL CA 
RRANCI STA, ELLAS LLENABAN LA TRAMA, PUES ADEMÁS DE GUERR 1 LLE
RA VALIENTE Y BRAVA, LLEVABA JUNTO AL FUSIL, LOS ELEMENTOS -
INDISPENSABLES DE LA VIDA QUE CONTINUABA; EL COMAL, EL BRASE
RO, LA OLLA, EL JABÓN Y EL NIAO O NIAA,ENVUELTO EN EL REBOZO 
ATADO A SU ESPALDA Y CORRIENDO TRAS DE ELLA OTROS TANTOS Hl-
JOS, PEL f CULAS COMO:'' EL COMPADRE ME11DOZA0~ (1933 )" VÁMOIWS CON 
PANCHO VILLA" (1935), CONVIRTIERON A LA SOLDADERA EN UNA FIGURA 
FOLKLÓRICA ACOMPAÑADA SIEMPRE DE MÚSICA DE CORRIDOS Y ESTAM-
PAS ESTILIZADAS, HACIENDO ALUSIÓN A LA REVOLUCIÓN, VINO DES
PUÉS LA REDENC 1 ÓN DE LA MUJER CAMP 1 RMIA, POR PRIMERA VEZ, MÉ
XICO PROYECTABA EL ESTEREOTIPO DE LA MUJER MEXICANA A TODO EL 
MUNDO CON GRANDES TRENZAS Y COLORIDAS ENAGUAS SIN FALTAR LOS 
LISTONES CON LOS COLORES PATRIOS, PRETENDIDA SIEMPRE POR UN -
GALLARDO CHARRO QUE LE CANTA AMOROSO AL PIE DE SU ENREJADA -
VENTANA. DENTRO DE ESTA LÍNEA DE MEXICANIDAD y OCUPANDO ur1 -
LUGAR ESPECIAL, SE DIÓ AUGE A LA DIVISIÓN INJUSTA DEL MODELO 
FEMENINO, "LA BUENA CONTRA LA MALA~ POR UN LADO SE DIÓ LA MA
DRE ESTEREOTIPADA, LA SUMISA, Er/ SU PAPEL SOCIAL INJUSTO, CON 
SUS SUFRIMIENTOS CALLADOS Y ABNEGADOS, LA MUJER ASEXUADA Y HQ 
GAREÑA· POR EL OTRO, LA MUJER MALA, LA REBELDE, LA SEXUAL• LA 
PROSTITUTA, "LA PERDICIÓN DE LOS HOMBRES"; FUERON POCAS LAS -
EXCEPCIONES EN QUE LA VERDADERA MUJER REAL, COMO SER HUMANO -
COMPLETO, TENDRIA QUE SALIR REUNIENDO A LAS DOS; LA BUENA Y -
LA MALA, Y NO EllFRENTADAS POR EL AMOR DE UN HOMBRE. O LA HIJA 
MALA DE LA MADRE BUENA QUE HUIA EN POS DE MEJORES HORIZONTES 
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YA SEA TRÁS DE UN HOMBRE O DE LA FAMA POR SER BONITA, POR LO 
GENERAL EL MENSAJE ERA QUE LA BUENA TRIUNFABA EN EL HOGAR, 
LA "OTRA" LA MALA, LA QUE LA PASIÓN ERA SU DESTINO, TERMINABA 
MAL; CON TODO Y EL TRÁG 1 CO F 1 NAL, LA ESPOSA, LA BUENA, 1 BA PEB 
DIENDO MÁS Y MÁS TERRENO• EL CINE DE LOS CUARENTA REFLEJA EL 
DESEO DE INDEPENDENCIA QUE TENIAN LAS MUJERES; FUERON MUCHAS 
LAS CINTAS EN QUE SE REPRESENTÓ A LA MUJER QUE VIVIA SOLA EN 
SU DEPARTAMENTO, LA PROFES!ON!STA QUE CON ESFUERZOS LOGRABA 
LA INDEPENDENCIA DE LA FAMILIA Y SU POBREZA, ESTA CLASE DE MU 
JER ESTABA DESTINADA AL RECHAZO SOCIAL, AÚN CON SUS ATRACTI-
VOS, SU INTELIGENCIA, SU PREPARACIÓN Y SU AUTONOMfA, PARA SU 
CONDENACIÓN LA SOCIEDAD LE ESGRIMfA UNA DESAFORADA AMBICIÓN, 
SE LE ACUSABA DE APROVECHARSE DE LOS HOMBRES PARA LOGRAR SUS 
FINES, ERA UNA ESPECIE DE PROSTITUTA DE LUJO DISFRAZADA, -
UNA VENGADORA DE LA HUMILLACIÓN QUE EL GENERO MASCULINO EJEB 
CfA SOBRE EL FEMENINO; DE NADA LE VALfNlSUS VALORES ESPIRITUA 
LES, TENIA QUE SER CASTIGADA Y LO ERA, EN LAS PELfCULAS, PA
RA LAS MUJERES QUE SE MOV[AN EN CLASES MÁS BAJAS SU ÚNICA IN
DEPENDENCIA Y LIBERACIÓN; PARA EL CINE NACIONAL, CONSISTfA EN 
HACERSE RUMBERAS, LO CUAL QUERfA DECIR PROSTITUTAS, ESTAS NO 
NECESITABAN DE MUY BONITA CARA, PERO DE UN BUEN CUERPO Y MU-
CHA SEXUALIDAD. 

TAMBIÉN LA CANCIÓll ROMÁNTICA MERCANTILIZABA EL GOZO Y LA FELl. 
CIDAD DE POSEER EL AMOR DE UNA MUJER, EL LENGUAJE DE LAS CAN
CIONES, ENTES ROMÁNTICO Y ESTILIZADO, SE VOLV[A CRUDO Y MÁS -
LIBREl HACIENDO ECO A LA EDUCACIÓN ROMÁNTICA QUE SE TRANSMl-
TfA EN LA PANTALLA, 

"PERVERTIDA MUJER A QUIEN ADORO. 
A TI PRENDA ADORADA.POR QUIEN 
TÁNTO HE SUFRIDO Y TÁNTO LLORO. 
ES PARA Tf MUJER TODA MI VIDA 
TE QUIERO AUNQUE TE LLAMEN PER/ERTIDA"66 

"AVENTURERA DA EL PRECIO DEL DOLOR 
A TU PECADO, AQUEL QUE DE TU BOCA 

66) Lira, Agusttn, ~ Canc16n Popular. H6deo 1935~19,.0 
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~~G~~E~o~u~~~~L~~~E TU PECAD0,"67 

"PECADORA SI CADA NUEVA LÁGRIMA 
ES EL SOL 
lPOR QUÉ TE HIZO EL DESTINO,,, 
PECADORA? 
SI NO SABES VENDER EL CORAZÓN.'' 68 

LA SOCIEDAD ESCUCHABA LA RADIO, POR POBRE QUE FUERAdHNGÚN Hll 
GAR CARECfA DE ESTE ARTEFACTO ELÉCTRICO, LAS MUJERES SOBRE Tll 
DO' LAS AMAS DE CASA AS! D 1 STRA f Ali LAS LARGAS HORAS DE me 1 E
RRO DOMÉSTICO, ESTE MEDIO DE COMUNICACIÓN, TRANSMITfA EL NUf 
VD MODELO DE LA MUJER MODERNA, CON UNA FIGURA ESTILIZADA Y -
DELGADA QUE LE TENIA HORROR A LOS KILOS DE MÁS, QUE SE EQUIPA 
BA COJI UN Slll FIN DE APARATOS DOMÉSTICOS "PARA HACERSE LA VI
DA MÁS CÓMODA Y DINÁMICA'; LOS IMPLEMEIHOS DE BELLEZA QUE REA
LIZABAN LA HERMOSURA OCULTA Y QUE DABA LA SENSACIÓll DE SEGUR]. 
DAD FEMENINA; LOS MENSAJES ERAtl DE UNA FRANCA COMPETENCIA Ell 
UN SISTEMA DE CRECIMIENTO CAPITALISTA, LAS REVISTAS FEMENI-
NAS: CATÁLOGO DE CONSUMISMO, EN DONDE SE LES DABA COllSEJOS DE 
CÓMO MANTENER BELLA LI\ CASI\ A PRECIOS "ECONÓMICOS" O DE COMO 
EDUCAR A LOS HIJOS Y TRATAR AL MARIDO PARA QUE SIEMPRE FUERA 
FIEL Y CAR!AOSQ, TUVIERON Ull GRAll AUGE EN LOS AÑOS CUARENTAS. 
LAS MUJERES QUE TRABAJl\BAll, SE AFAllABAtl EN SALIR ADELAtlTE COll 
LOS APARATOS IDEOLÓGICOS TRADICIONALES, LO CUAL SIGNIFICABA -
GAtlAR MUCHO DINERO PARA DEJAR ATRÁS EL STATUS DE POBRE, Y PA 
SAR A SER UNA MÁS QUE SE INCORPORABA AL MÉXICO MODERNO Y TODOS 
SUS ARTfFICES DE LUJO Y ENSOÑACIÓN. 

AL EllTRAR LOS Mios CUARENTAS' MÉXICO ENTRA A UNA DÉCADA PROVf 
CHOSA, AL AUMENTARSE LA INVERSiÓN EXTRANJERA, LAS INDUSTRIAS 
TRASNACIONALES REQUER(AN DE MÁS PARTICIPACIÓN HUMANA EN LA -
PRODUCCIÓN, SITUl\CIÓll OUE APROVECHARON LAS MUJERES, ERA MUCHO 
MEJOR SER OBRERA QUE SIRVIENTA, AL MENOS MEJOR RETRIBUIDO Y -
CON MEl:Os JORNADA LABORAL, PESE A QUE EN LAS FÁBRICAS Y FACT!l 

67] lbld. Aventurera 
68] lbld. Pec.,dor.i 
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RfAS LAS MUJERES ERAN LAS QUE RECIBfAN MENOS SALARIOS, Y ALGU 
NAS TENfAN EL DOBLE DE JORNADA, COMO LO ERA EL CASO DE COSTU
RERAS Y MANUFACTURERAS, 

EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS LA PRESENCIA FEMENINA ERA YA MENOS 
ESCASA: LAS MUJERES INTELECTUALES Y DE IZQUIERDA CUESTIONABAN 
LOS CONVENCIONALISMOS IMPUESTOS SUS OPINIONES Y APORTACIONES -
ERAN TOMADAS EN CUENTA, PINTORAS, ESCRITORAS, CRITICAS, ABOGA
DAS, PERIODISTAS, ETC,. Y SIGNIFICABAN TODA UNA LABOR TRASCEN-
DENTE PARA LAS MUJERES DE MÉX 1 ca' NO OBSTANTE. TODA ESTA LABOR 
ERA AJEUA A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN, 

ESTE CONJUNTO DE MUJERES CON UN FRENTE SOCIALISTA, LUCHABAN -
PRIMORDIALMENTE POR SU DERECHO DE LA MUJER AL SUFRAGIO, MISMO 
QUE LES FUE OTORGADO EN DOS ETAPAS; MIGUEL ALEMÁN OTORGÓ EN --
1947 EL VOTO A LAS MUJERES PARA LOS COMICIOS MUNICIPALES, Y -
ADOLFO Rufz CORT!NEZ EN 1953 PARA LOS NACIONALES, SI EL ESTADO 
ESTABA EN PRO DE UNA MODERNIZACIÓN NACIONAL, ERA NECESARIO EQUl 
PARAR A LA MUJER Y AL HOMBRE JURÍDICAMENTE, SUPUESTAMENTE EL -
VOTO FFMENINO LO REALIZARÍA, PERO TUVIERON QUE PASAR VARIOS -
AílOS PARA QUE ÉSTE SE HICIERA EFECTIVO EN EL ÁMBITO POLÍTICO, 
PUES PODÍAN VOTAR, PERO ERA DIFfCIL SER ELEGIDA EN VOTACIÓN. -
EL VOTO FEMENINO PERMITIÓ A LA MUJER SU CAPACIDAD LEGAL AUNQUE 
EL MENSAJE POL(T!CO ltlSISTÍA EN QUE DEBERfA SER CUIDADOSA AL -
EJERCER ESTE DERECHO "PARA NO PERDER SU FEMINIDAD, NI OLVIDAR 
SU PAPEL TRADICIONAL DE ESPOSA Y MADRE" EL DESFASE FEMENINO -
EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA DE MtXICO, ERA EMINENTE, LA MORAL -
SOCIAL IMPULSABA A LA MUJER A Ull DESARROLLO FEMENINO, PERO SIN 
ALEJARSE MUCHO DEL DOGMA DE SU CONDICIÓN DE GÉNERO. 

EL MITO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL TRAJO A LA CIUDAD MILES DE -
FAMILIAS QUE EMIGRABAN DEL CAMPO, LO CUAL DIÓ COMO RESULTANTE 
UNA GRAVE PROBLEMÁTICA DEMOGRÁFICA Y DESEMPLEO, EL CAMBIO RE
QUERfA DE DIFERENTES ESTRATEGIAS, SOBRE TODO EN EL TERRENO - -
I DEOLÓG 1 CO -EN DONDE SE MEZCLABAN ELEMENTOS PREESTABLECIDOS Y 
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MODERNOS- Y DONDE LA MUJER NO SE ENCONTRABA AL MARGEN, LOS NL 
VELES DE EDUCACIÓN FEMENINA SE CONTEMPLARON DESDE ESE ÁNGULO 
SOCIAL, SI LA MUJER HABIA LOGRADO YA RECONOCIMIENTO LEGAL Y -
JURIDICO Ell LA EDUCACIÓN NO HABIA EXCEPCIÓN, SÓLO QUE LA REA
LIDAD SOBREPASABA TODO ANHELO DE SUPERACIÓN, LOS CENSOS NACIQ 
NALES DEMUESTRAN QUE EN LAS GENERACIONES QUE OSCILAN EN LOS -
AROS TREINTAS, CUARENTAS Y CINCUEflTAS, EL NÚMERO DE POBLACIÓN -
FEMENINA EN LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES SI BIEN ERA CRECIEN
TE, TAMBIEN ERA MUY POR DEBAJO DEL NÚMERO DE PROFESIOfl!STAS VA 
RONES EGRESADOS Etl ESOS AROS, 

EN ESTA ETAPA DONDE MEXICO ENTP.A AL MODERNISMO MUNDIAL, LA -
PRESENCIA FEMENINA SE HACE FUERTE Y AUNQUE TIENE UNA MENOR -
PARTICIPACIÓN EN LAS ESFERAS DEL PODER, NO ES AJENA AL QUEHA 
CER POLITICO, EN ESTOS AROS EL TRABAJO DE LA MUJER QUEDA IN-
MERSO EN UN ANONIMATO DE EXPLOTACIÓN Y CARENCIA DE SEGURIDAD 
SOCIAL; TODAVIA LA MUJER TENDR(A QUE ESPERAR UNA DECADA MÁS -
PARA· DISFRUTAR DEL RECIENTEMENTE CONSTRUIDO SEGURO SOCIAL IN.S. 
TITU!DO EN 1941. COMO ORGANISMO DEL ESTADO, 

EL CONCEPTO DE "UNIDAD FAMILIAR" EMITIDO POR EL ESTADO, REA-
FIRMA EL ÁMBITO DOMESTICO EN QUE LA MUJER HA ESTADO DESDE --
SIEMPRE INMERSA, INCIDIENDO EN LA VALORACIÓN DE LA MATERNIDAD, 
COMO EL PILAR MORAL BÁSICO DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO APOYADO 
POR EL CLERO PROMUEVE EL NO AL USO DE PRÁCTICAS ANTICONCEPTI
VAS, EL ABORTO SIGUE SIENDO PERSEGUIDO Y CONDENADO LEGAL, MO
RAL Y JURIDICAMENTE, LA SOCIEDAD AL IGUAL QUE EN EL SIGLO XIX 
PONIA EN TELA DE JUICIO LA MORALIDAD DE LA MADRE SOLTERA. 

LA PROTAGONISTA DEL MEXICO MODERNO AÚN PERTENECE A UN NÚCLEO 
FAMILIAR PREJUICIOSO Y SEA CUAL SEi\ SU NIVEL TIENE Uflll FUfl- -
CIÓN DE GENERO, ESPECIFICA, CONCRETIZllDll /\ SU CONDICIÓN BIOLQ 
GICA, SU SEXUALIDAD Y POTENCIAL FEMENINA ANTE TODOS LOS APARA 
TOS IDEOLÓGICOS Y ETIQUETAS SOCIALES VIENE A SER SÓLO UNA CA
RACTER(STICA NATURAL HUMANA. 
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1.5.2. LA EDUCACIÓN SOCIALISTA 

DESDE FINALES DEL SIGLO XIX, EN DONDE LA DICTADURA PORFIRIAllA 
HACE ESTRAGOS EN LA POBLACIÓN, LAS MUJERES 00N SU "CULTURA FE-
MENINA" SU DEBILIDAD E IGtlORANCIA PUGNAll POR UNA JUSTICIA 
SOCIAL, YA EN EL SIGLO XX ES DONDE SE AGRUPAN Y PARTICIPAN 
EN ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER, 
DESDE LAS OBRERAS DE LOS BATALLONES ROJOS, DE MUJERES ZAPATI~ 
TAS, MUJERES LIBERALES DE IZQUIERDA Y ANARQUISTAS QUIEUES - -
APORTARON A LA REVOLUCIÓN TODO SU ESFUERZO DESDE EL SEGUNDO -
PLANO EN QUE SE LES TENfA CONSIDERADAS, CON LA INSTITUCIONALl 
DAD REVOLUCIONARIA ESTAS IDEAS SON PERSEGUIDAS Y REPRIMIDAS, 

A FltlES DE LOS AflOS VEINTES EL INICIO DEL STALINISMO EN MÉXI
CO PONE EN MARCHA TODO UN QUEHACER POLfTICO ANTES DESARROLLA
DO EN LOS PRIMEROS CONGRESOS FEMINISTAS, AHORA APOYADAS EN -
LOS ARTf CULOS CONSTITUCIONALES LOS CONGRESOS DE OBRERAS Y CAM 
PESINAS DEMAtlDABAN LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA AL -
DESARROLLO NACIONAL; QUE SE LES ASIGNARAN PARCELAS PARA QUE -
FUERAll TRABAJADAS Y EXPLOTADAS POR CAMPESltlAS; PEDÍAN SE AM-
PLIARA LA CULTURA FEMENINA PARA QUE LA MUJER SALIERA DEL ÁMBl 
TO DOM~STICO; QUE SE HICIERAN MODIFICACIONES A LA LEY FEDERAL 
DE TRABAJO, 

Los ENSAYOS POLfTICOS A NIVEL NACIONAL ERAN LA BASE PARA LA -
REGLAMENTACIÓN DE LEYES, LA PRESIÓN EJERCIDA POR LAS MUJERES 
NO ERA IGNORADA DEL TODO, EN 1928 PLUTARCO EL!AS CALLES MODl 
FICÓ LA LEY DE RELACIONES FAMILIARES, ESTO, CON EL FIN DE QUE 
LA MUJER INCREMENTARA UNA MAYOR IGUALDAD EN SUS DERECHOS Y -
SUS CAPACIDADES LEGALES, LO QUE LAS MUJERES QUERÍAN ERA EL Df 
RECHO AL VOTO, Y LA PARTICIPACIÓll EN EL PODER, EL ESTADO Y -
LA IGLESIA CATÓLICA LAS TACHABA Y ACUSABA ABIERTAMENTE DE CO
MUNISTAS, ERAN PARA LA POBLACIÓN,FAMILIARES LOS ENUNCIADOS Y 
LEYENDAS QUE HAC[MI EL LLAMADO A LA SOCIEDAD PARA QUE RECHAZA 
RAN LOS PELIGROSOS ATACANTES COMUNISTAS. "DEFIENDE A M~x1co. 
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A TUS HIJOS Y A TU BARRIO, LAS BARDAS PINTADAS CON MENSAJES 
"CRISTIANISMO SI, COMUNISMO NO", 69 ERAN UN FUERTE EMBLEMA -
EN LOS BARRIOS POPULARES, LA IDENTIDAD PATRIA Y EL SENTIMIEN
TO DE PERTENENCIA ERA EL PLATO FUERTE DEL DISCURSO IDEOLÓGICO 
QUE LOS POL!TICOS EN EL PODER TRANSMITIAN AL PUEBLO, Y ESTE -
SIN SABER MUCHO O CASI NADA, RECHAZABA LA CORRIENTE SOCIALISTA 
COMO Si ESTA FUERA EL LLAMADO DIABÓLICO DEL MAL SUELTO ENTRE 
LAS GENTES DEL PUEBLO MEXICANO, 

EN 1929 EL ESTADO OTORGA LA AUTONOM(A A LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL, SIN PERDER DE VISTA QUE BAJO SU AUSPICIO SE CEllTRABA EL 
DESARROLLO A CUMPLIRI DE AH( TENDR(A QUE SALIR LA MANO DE - -
OBRA Y LA INTELECTUALIDAD QUE EL PA(S REQUERIA PARA SATISFA-
CER SUS NECESIDADES DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, 

LA IDEOLOGfA DE LOS ARTISTAS DE IZOUIERDA SE VUELVE PRAXIS E 
HIUNDA CON su PRODUCCIÓN A MÉXICO. ORozco. SiQUEIROS y RIVE
RA. PLASMAN SU PINTURA REVOLUCIONARIA EN: BELLAS ARTES, PALA
CIO NACIONAL, EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC, HOSPITALES, SINDICA 
TOS, TEATROS, HOTELES DE LUJO, Y EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN ME
DIA; LOS MURALES REPRESENTABAN LA REALIDAD MfTICA DEL PASADO 
Y LA REALIDAD FARSICA DEL PA(S, 

CON EL DESARROLLO INDUSTRIAL, LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN SE 
DISGREGARON Y CREARON ENTRE S( SEílAS DE IDENTIDAD PROPIAI CA
DA BARRIO ALINEÓ SU PSICOLOG(A A SUS VALORES DE PERSONALIDAD 
COMUNAL. EMPEZARON A SER CREADORES DE su PROPIA CULTURA y sua 
CULTURA EU EL CONTEXTO NACIONAL. LAS MUJERES HICIERON UN - -
FRENTE COLECTIVO DE IZQUIERDA, PARTICIPABAN EN ÉL, ESCRITORAS, 
PINTORAS, OBRERAS, MUJERES OUE ADOUIRIAN UNA CONCIENCIA DE -
CLASE, MAS ALLÁ DE LOS FACTORES IDEOLÓGICOS QUE LAS ALINEABAN 
A UNA VALORACIÓN BIOLÓGICA; ELLAS CUESTIONABAN DESDE SU PRAC
TICA SOCIAL LOS APARATOS IDEOLÓGICOS DE REPRESIÓN FEMENINAI -
ANTONIETA RIVAS MERCADO, LUPE MARIN. FRIDA KAHLO. NINA MODO-
TTI, NINA BREtUIER, BENITA GALEANA, JUANA BELÉN GUTIÉRREZ DE -

6'J] Caleana. Benita. Autobloqrafh. Editorial úi.t~rlineo5. MéKtco 1975. Plig.118 
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MENDOZA, CONCHA M!CHEL. SOLEDAD 0Rozco, ESTHER CHAPA. MUJERES 
QUIENES APROVECHANDO LA COYUNTURA CARDEN!STA -QUE EN SU POLf
T!CA NACIONAL FOMENTÓ LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y LOS SIN
DICATOS- DIERON UN CAUCE ADECUADO A SUS EXPRESIONES DE PROTE~ 
TA, ENTRE 1935 Y 1938 MUJERES DE CLASE MEDIA, ALTA, !LUSTRA
DAS, ANALFABETAS, OBRERAS, CATÓLICAS Y COMUNISTAS CREARON EL 
FUPDM (FRENTE UN!CO PRO DERECHOS DE LA MUJER); 

"EN LAS DEMANDAS DEL FRENTE IBAN DESDE 
LAS DE fNDOLE GENERAL (CONTRA EL IMPE
RIALISMO, EL FASCISMO, LA CARESTÍA) -
HASTA LAS DE TEMA FEMENINO Y FEMINISTA, 
SE PEDf A OTRO PAPEL PARA LA MUJER EN -
EL MUNDO DE LA EDUCACIÓN, DE LAS OPC!Q 
NES POLfTICAS, EL TRABAJO Y LA PROPIE
DAD DE LA TIERRA, PRESTACIONES SOCIA-
LES MÁS ADECUADAS, QUE INCLUYERAN A LA 
MUJER ,INDfGENA, LA DEMANDA POR EL VOTO 
CENTRO LOS ESFUERZOS, CONSIDERADA COMO 
LA PIEDRA DE TOQUE QUE HABRfA DE ABRIR 
OTRAS OPCIONES DE VIDA. 
EL FRENTE ERA INDEPENDIENTE DEL ESTADO, 
AUNQUE TENIA APOYO DEL PARTIDO NACIONAL 
REVOLUCIONARIO Y DEL PARTIDO COMUNISTA, 
EX!STfAN TAMBIÉN LAS MUJERES lNDEPEN-
DlENTES COMO JUANA GUT!ÉRREZ DE MENDO
ZA Y CONCHA MlCHEL, DEL ·GRUPO QUE PRE
TENDfA ORGANIZAR UNA REPÚBLICA FEMENI
NA, Y QUE LLEGARON A TENER UNA CLARI-
DAD TEÓRICA POCO USUAL EN ESE MOMENTO, 
AFIRMABA CONCHA MICHEL: "EL PROBLEMA 
DE LA MUJER NO ES SOLO DE CLASE: CON 
LA CLASE TRABAJADORA LAS MUJERES TENE
MOS CAUSA COMÚN Y CAUSA DIFERENTE", NE 
GANDO LA PRETENSIÓN DE IGUALDAD ABSOLU 
TA RESPECTO AL HOMBRE; "LA MUJER -DI CE
NO ES INFERIOR PERO SI EQU!POTENC!AL Y 
COMPLEMENTARIA", 70 

EL FUPDM, SE INTEGRÓ AL PARTIDO OFICIAL PRM (PARTIDO DE LA RE 
VOLUCIÓN MEXICANA) CONVIRTIÉNDOSE EN BLOQUE NACIONAL DE MUJE
RES, EL COMITÉ DEL FRENTE, CONFIABA OUE1CON EL APOYO DEL PRE 
SIDENTE CONSTITUCIONAL DE MÉXICO, DECRETAR(A EN CUALQUIER MO
MENTO EL DERECHO AL SUFRAGIO, PERO AL NO APARECER ESTE JAMÁS 
EN EL DIARIO OFICIAL, MUCHAS MUJERES SE INCORPORARON A ORGANi 

70) Tuñ6n Pablos, Julta. OP. Cit. PJg. 156 
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ZAC!ONES DIVERSAS PARA PROSEGUIR CON SU LUCHA, 

LÁZARO CÁRDENAS, DE ACUERDO AL PLAN SEXENAL DE ACCIÓN POL(T!CA 
Y ADMINISTRATIVA DE 1934,LAS REFORMAS DEL ARTICULO 3º DE LA -
CONSTITUCIÓN EN FAVOR DEL SOCIALISMO CIENTIFICO, INICIA UNA -
CAMPAÑA EN CONTRA DE LA INSTRUCCIÓN RELIGIOSA. POR OTRO LADO -
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO SE AL!A AL ESTADO CARDENISTA Y CON -
BASES EN LA PROMULGACIÓN DE LA PEDAGOGIA SOCIALISTA, DIFUNDE -
LAS ESCUELAS POLITÉCNICAS PARA FORTALECER LOS MECANISMOS DE LA 
FASE INDUSTRIAL EN QUE SE ENCONTRABA MÉXICO. TANTO CÁRDENAS CQ 
MO LOMBARDO TOLEDANO, TENIAN UNA VISIÓN SOBRE EL DEVENIR DE Mt. 
X!CO,APOYADO EN LAS FUNCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO. DURANTE 
LA ADMINISTRACIÓN CARDEN!STA SE REESTRUCTURARON LOS PLANES DE 
ESTUD!~ INCLUYENDO LA ENSEÑANZA TÉCNICA, LA EXPERIMENTACIÓN ME 
CÁN!CA Y LA INVESTIGACIÓN CONTINUA, PARA LAS MUJERES, ESTA EDU 
CAC!ÓN POPULAR, LES PERMITIÓ INCURSIONAR EN PROFESIONES ANTES 
PRIORITARIAS EN LOS HOMBRES. EL DOS DE ENERO DE 1937 SE INICIA 
RON LAS LABORES DEL IPN "INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL", 

LA EDUCACIÓN SOCIALISTA APOYÓ LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y EL 
REPARTO DE TIERRAS, Y SE BASÓ EN CUATRO PUNTOS PRIMORDIALES PA 
RA DEFINIR SU PROGRAMA EDUCATIVO: 

11 MULTIPLICACIÓN DE ESCUELAS RURALES, COMO MEDIO 
PRIMORDIAL PARA REALIZAR LA ORIENTACIÓN CULTU
RAL DE NUESTRAS GRANDES MASAS CAMPESINAS, 

21 CONTROL DEFINITIVO DEL ESTADO SOBRE LA ENSEÑAli 
ZA PRIMARIA Y SECUNDARIA: A) PRECISANDO SU -
ORIENTACIÓN SOCIAL, ClENTIF!CA Y PEDAGÓGICA, 
B) SU CARÁCTER DE ESCUELA NO RELIGIOSA Y SO
CIALISTA, Y PREPARACIÓN PROFESIONAL ADECUADA 
DEL PERSONAL DOCENTE Y SU !DENT!F!CAC!ÓN CON 
LOS FINES DE LA NUEVA ESCUELA, 
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31 ATENCIÓN PREFERENTE A LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA 
NO SÓLO EN SUS ASPECTOS PRÁCTICOS, SINO EN 
SUS FORMAS SUPERIORES, CON LA TENDENCIA DE 
FORMAR TÉCNICOS AMPLIAMENTE CAPACITADOS EN 
TODAS LAS ESPEClALlZAC!OflES QUE EL CAMPO Rf 
QUIERE PARA QUE SE ENCUENTREfl PREPARADOS EN 
TAL FORMA QUE PUEDAN RESOLVER LOS PROBLEMAS 
DE LA AGRICULTURA MEXICANA, 

41 SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE TIPO UN!VERS!Tl\R!O, 
DESTINADAS A PREPARAR PROFES!ON!STAS LIBERA 
LES, DEBER!A DARSE PREFERENCIA A LAS EflSE-
ílANZAS TÉCNICAS QUE TIENDAN A CAPACITAR AL 
HOMBRE PARA UTJ Ll ZAR Y TRMSFORMAR LOS PR.Q 
DUCTOS DE LA NATURALEZA, A FIN DE MEJORAR 
LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA DEL PUf 
BLO MEXICANO, 71 

A PESAR DE LA COfffROVERS 1 A QUE SE SUC l TÓ ENTRE LA OP 1N1 ÓN PÚBLl 
CA POR EL CLERO Y LOS SECTORES DE LA DERECHA, EL PROGRAMA EDUCA 
TIVO DEL PRESIDEflTE CÁRDENAS, EL CUAL ORGANIZABA ACADÉMICAMENTE 
LA INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL, SE LLEVÓ A CABO, AUNQUE SOLAMEN
TE EN SU TOTALIDAD POR EL !PN, YA QUE ESTA IMPOSICIÓN IDEOLÓGI
CA NO LLEGÓ A CONSOLIDARSE PLENAMEflTE EN LAS AULAS DE APRENDIZA 
JE DE EDUCACIÓN BÁSICA, POR LAS PUGflAS INTERUAS QUE SE SUSCITA
BAN ENTRE LOS DOCENTES QUIENES TENIAN SUS PROPIAS TENDENCIAS P.Q 
L!TICAS Y RELIGIOSAS, LAS REFORMAS SOCIALES DURANTE EL SEXENIO 
CARDENISTA PROVOCARON VIOLENTAS REACCIONES ENTRE LA BURGUES!A Y 
LOS REPRESENTANTES DE LA IGLESIA CATÓLICA PROTEGIÉNDOSE ÉSTOS -
CON LEVANTAMIENTOS POPULARES, CALIFICANDO DE SITUACIÓN ANÁRQUI
CA AL ESTADO, POR LAS REFORMAS AGRARIAS Y LA ORIENTACIÓN SOCIA
LISTA DE LA EDUCACIÓN¡ CON LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL PRÓXIMA, -

·LOS CONSERVADORES E INVERSIONiiTAS EXTRANJEROS PENSABAN RECUPE
RAR LOS SITIOS OCUPADOS EN EL DESARROLLO ECONÓMICO HASTA ANTES 
DE CÁRDENAS EN EL PODER, 

71] Roblas. Hutha. Op. Cit. P.!ig. 162. 
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EN 19~0 CON LA LLEGADA DE MANUEL AVILA CAMACHO A LA PRESIDEN-
CIA DE LA REPÚBLICA, EL ÁNIMO MODERADO DEL EJECUTIVO, CALMÓ LA 
DISIDENCIA, CON LEYES Y MEDIDAS OFICIALES, PARA LA INVERSIÓN -
DE CAPITALES PRIVADOS, MEXICANOS Y EXTRANJEROS. CONSIDERÁNDOLES 
COMO FUNDAMENTALES PARA LA INDUSTRIA ADECUADA DE LA NACIÓN, COM 
BATIÉNDOSE ASf LA ANARQU(A CARDENISTA. LA EDUCACIÓN NACIONAL, 
DEJÓ DE SER SOCIALISTA CONVIRTIÉNDOSE EN UNA EDUCACIÓN SOCIAL; 
EL PAIS ENFILÓ SUS HORIZONTES A PROGRAMAS CAPITALISTAS SUPEDI
TADOS EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y LA INVERSIÓN TRASNACIONAL, 
DEJAND~ ATRÁS LOS PROCESOS SOCIALISTAS QUE IMPLANTARA CÁRDEJIAS 
EN SU ESTANCIA EN EL PODER, 

1.5.3. PROPUESTA DE LA EDUCACIÓN SE~LPRO.liliA= 
MA NACIONAL. (1916-197 5) 

MÉXICO EN SU DESARROLLO HISTÓRICO, HA SUFRIDO UN INTENSO PROCJ;. 
SO DE CAMBIOS ECONÓMICOS,SOCIALES,CULTURALES Y EDUCATIVOS; LO 
CUAL DIÓ COMO RESULTADO UNA INMENSA VARIEDAD DE FORMAS DE CON
CEBIR LA SEXUALIDAD HUMANA, EN LAS ETAPAS HISTÓRICAS DE LA -
EDUCACIÓN EN MÉXICO, EL APRENDIZAJE SEXUAL, FUE MUY DIVERSO, -
PARA LAS MUJERES DESDE LA ETAPA PREHISPÁNICA HASTA NUESTROS -
DfAS, LA MADRE HA SIDO QUIEN SE HA ENCARGADO DE EDUCAR A LAS -
NIRAS EN ESE ASPECTO, ESTA EDUCACIÓN MATRIMONIAL INFLUENCIADA 
POR LOS ASPECTOS SOCIALES CIRCUNDANTES HA TENIDO UN CARÁCTER -
DE EDUCACIÓN NO FORMAL, Y SIEMPRE DIRIGIDA A LOS EFECTOS REPRQ 
DUCTIVOS DENTRO DEL MARCO LEGAL QUE IMPLICA EL MATRIMONIO, NUH 
CA PARA EL PLACER. Y SI SE DABA EL COflOCIMIEJHO DE ÉSTE PROCJ;. 
SO NATURAL Y BIOLÓGICO ERA CLANDESTINO o Y POR ENDE• CENSURADO -
POR UNA DOBLE MORAL PARA VARÓN Y MUJER, LA SOBREVALORACIÓN DEL 
ROL MASCULINO Y SU ESTRUCTURA AUTORITARIA EN LA FAMILIA, JUSTL 
FICABA LA VALORACIÓfl DE LA VIRGINIDAD FEMENrnA, 

HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XIX EL TEMA SOBRE LA SEXUALIDAD ERA -
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UN TABÚ, SE HABLABA ACERCA DEL SEXO COMO ALGO CLANDESTINO Y -
OBSCENO, AL MENOS EN LO QUE SE REFIERE A LA EDUCACIÓN; LA IGLf 
SIA LO TOMABA COMO PECADO CONTRA EL PUDOR Y DEPOSITARIO DE TO
DOS LOS V!CIOS,Y SI SE QUERÍA EJERCER UNA SEXUALIDAD, PRIMERO 
ERA MENESTER LEGALIZARLO POR MEDIO DEL MATRIMONIO; EL COITO -
ERA SINÓNIMO DE PROCREACIÓN EN LA SOCIEDAD PORFIRIANA, LA EDUCA 
CIÓN DESDE LA COLONIA ESTABA BIEN DEFINIDA POR EL SEXO, SE TRA
TABA DE QUE LAS MUJERES NO TUVIERAN TRATO CON EL SEXO OPUESTO. 
LA EDUCACIÓN DEFINIDA EN AMBOS GÉNEROS EXCLUÍA CUALQUIER CONO
CIMIENTO PRECISO DE LA SEXUALIDAD; PARA LOS HOMBRES INVESTIGAR 
SOBRE SU PROPIA NECESIDAD SEXUAL,LE ERA RELATIVAMENTE FÁCIL, NO 
PESABA SOBRE SU CABEZA EL PODEROSO ESTIGMA DE LA VIRGINIDAD. POR 
OTRO LADO, LOS RECURSOS ABUNDABAN SIN DEJAR DE LADO QUE LA PROS
TITUCIÓN FEMENINA ERA LA MÁS ACCESIBLE, PARA LAS MUJERES ESTE 
ACCESO ESTABA VETADO, AL MENOS PARA LAS "MUJERES DECENTES", Al1 
BIGÜEDAD QUE NO EXENTA QUE ELLAS DISFRUTARAN DE ESA SEXUALl-
DAD REPRIMIDA, AÚN SIN EL CONOCIMIENTO NECESARIO QUE LES PER
MITIERA REALMENTE CONOCER SUS FUNCIONES MÁS ALLÁ DE LA MATERNL 
DAD, 

LA IDEOLOGÍA LIBERAL PROPICIÓ LA INSTRUCCIÓN PARA AMBOS SEXOS, 
AUNQUE SIN MODIFICACIONES EN CUANTO A LOS IDEALES FEMENINOS, -
CON LA DIVULGACIÓN DEL LIBERALISMO EN LA EDUCACIÓN LAS MUJERES 
AMPLIARION SU PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO PÚBLICO, SU INCORPORA
CIÓN A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, APURARON SU ENTUSIASMO POR EDll 
CARSE A LA PAR QUE LOS HOMBRES; EN EL MOMENTO QUE LA MUJER SO-
BREVIVfA SIN DEPENDER DE SU PADRE O MARIDO LA INFLUENCIA QUE -
TENDÍA A ENAJENARLA POCO A POCO PERDIÓ FUERZA, ELLAS MISMAS ES
TABAN cousaENTES DE su UBICACIÓN DE GÉNERO ESPECÍFICO y DE PER
TENENCIA A DETERMINADA CLASE SOCIAL. 

PARA FINES DEL SIGLO XIX LA MUJER IRRUMPE EN LA SOCIEDAD CON SU 
OSADÍA Y ENFRENTA LA DEFINICIÓN IDEOLÓGICA QUE SE TENÍA HASTA -
ENTOUCES DE SU CONDICIÓN BIOLÓGICA, PESE AL REPUDIO DE LA ÉLITE 
Y DEL CLEROl MUESTRAN SU CUERPO EN LOS TEATROS DE REVISTA, IMP~ 
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NEN SU PROPIO LENGUAJE, TANTO VERBAL COMO CORPORAL, EN CÓDIGOS 
QUE AVASALLABAll LA MENTALIDAD DE LA ÉPOCA QUE SE BATIA EN POLf. 
MICAS ENCARNIZADAS DEL PROCEDER DESCABELLADO DE LAS MUJERES, 

LAS MA!HFESTAC!ONES ORGANIZADAS EN EL SECTOR FEMENINO PUGNABAN 
POR LA LIBERACIÓN FEMENINA POR MEDIO DE LA EDUCACIÓN; ESTAS MA 
N!FESTACIONES QUE PROPUGNABAN POR LA IGUALDAD POLIT!CA Y ECONQ 
MICA, FfSlCA, INTELECTUAL Y MORAL DE LA MUJER, !NS!ST!AN EN -
PROMOVER UNA INFORMACIÓN SEXUAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL. 

EN EL 11 'CONGRESO FEMINISTA CELEBRADO EN 1916 EN YUCATÁN, EN-
TRE SUS TÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE EMANCIPACIÓN DE LA MUJER, PE. 
DIAN SE INCLUYERA EN EL PLAN EDUCATIVO LA EDUCACIÓN SEXUAL: 

"DENTRO DEL PLANO ACTUAL DE LA VIDA -
REAL, LA MUJER ES UN ELEMENTO SOCIAL 
CON ALTAS RESPONSABILIDADES Y CON !NA 
LlENABLES DERECHOS LA MUJER TIEUE PA
RA ÉL DOS ÁREAS DE DESARROLLO: LA FA
M!L IA Y EL TRABAJO, MIENTRAS NO SE -
ASOCIE AL HOMBRE PARA FORMAR UNA FAMl 
L!A, LA MÁS IMPORTANTE ES LA MATERNl 
DAD, SOBRE TODO POR EL PAPEL DE EDUCA 
DORA DE LOS HIJOS, PERO ES NECESARIO 
PREPARAR A LA MUJER (PARA ESAS SUBLI
MES) ACTIVIDADES CON CONTENIDOS QUE 
!NCLULYAN EL CONOCIMIENTO DE LA SEXUA 
LIDAD, YA QUE,,, AL PUDOR QUE ES UNA 
DELICADEZA SE LE YUXTAPONE LA GASMOAE. 
RIA QUE ES UN ARTIFICIO.,, Y ESTA TER 
MINA POR SER UN IMPEDIMENTO EN LA AR
MON{A FAMILIAR. Su INSTRUCCIÓN DEBE 
IMPLICAR.,, MOLDEARLA EN FORMA TAL -
QUE RESULTE LA MÁS AGRADABLE DE Ll\S 
COMPAÑERAS Y NUNCA LA MÁS MOLESTA DE 
LAS ADHERENCIAS," 72 

CO!l TODO Y QUE EL CONGRESO 1NS1 ST {A EN PROCURAR A LAS MUJERES 
UN MAYOR CONOC!MIEIHO DE SU PROPIO CUERPO, PERO TAL TEMA NO LQ. 
GRÓ DESARROLLARSE CON AMPLITUD POR QUE PAREC{A AFECTAR EL PUDOR 
DE LAS PRESENTES, QUEDANDO EL TEMll COMO UMA PROPUESTA 1 NALCAN
ZABLE, 

72] 1'1varado. Salvador. Antología ldeo1691ca SEP. SEPT/Setcntas No. 305. Héxico 1'76, Plg. l'tl. 
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LA EDUCACIÓN RACIONALISTA TAMBIÉN DESTACABA SU INTERÉS EN UNA 
EDUCACIÓN SEXUAL PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA, ESTA -
PROPUESTA EDUCATIVA EMANADA DEL PARTIDO SOCIALISTA, PUBLICÓ UN 
BOLETÍN EL 23 DE ENERO DE 1923, Etl EL CUAL AGRUPABA CLASIFICA
DAMENTE LOS TEMAS EDUCATIVOS QUE PROMET(A EL PARTIDO EN SU PRQ 
YECTO POL(TICO, EN DONDE INCLUIAN PUNTOS CONCRETOS SOBRE FEMI
NISMO Y EDUCACIÓN SEXUAL PARA HOMBRES Y MUJERES, TALES COMO: 

Etl EL TERCER GRUPO 

l. EL FEMINISMO 
11. HIPERFEMINISMO 
111. LA FOBIA DEL FEMINISMO 
IV, LA MUJER COMO FACTOR CREATIVO E IMPERATIVO 

EN LA SOCIEDAD 

EN EL CUARTO GRUPO 

!. EL AMOR EN TODAS SUS MANIFESTACIONES 
1 l. EL AMOR L1 BRE 
111. LAS MALAS INTERPRETACIONES ACERCA DEL AMOR LIBRE 
IV. PROCREACIÓN RACIONAL DE LA ESPECIE 

EN EL OCTAVO GRUPO 

XII. MUTILACIÓN SEXUAL Y MENTAL DE LOS NIAOS 
EN LAS ESCUELAS" 73 

LA ESCUELA NACIONALISTA DEFENDIA SUS POSTULADOS EDUCATIVOS HA
CIENDO UNA SEVERA CRITICA A LA EDUCACIÓN TRADICIONAL: 

"LA ESCUELA ACTUAL TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERlli 
TICAS QUE SON, POR PARTE, GRAVES DEFICIENCIAS, CU
YA IRRACIONALIDAD TIENDE A DOMESTICAR AL N!ílO EN -
VE~ DE EDUCARLO: INTELECTUALISMO, AUTOMATISMO, Alli 

73] Marttnez: Assad. Cadas .. los lunes rofos. SEP. CUltural. Hédco 1986, P&g. 77 
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LAMIENTO RE.SPECTO DE LA VIDA, INDIVIDUALISMO 
EGO!STA. LAICISMO, SEPARACIÓN DE sexos. 74 

RESPECTO A ~STO ÚLTIMO Y EN LO QUE SE REFIERE A "LA SEPARACIÓN 

DE sexos" LA ESCUELA RACIONALISTA DICE : 

"A LA SEPARACIÓN DE LOS sexos. RESABIO DE LA 
VIDA CONVENTUAL, OPONE LA COEDUCACIÓN SEXUAL, 
ESCUELA MIXTA, Y AFIRMA QUE AL CUMPLIR EN E~ 
TE PUNTO CON LAS LEYES DE LA NATURALEZA CON
TRIBUYE A EXTIRPAR LA PRESENTE INMORALIDAD Y 
A FORMAR UNA SOCIEDAD MENOS HIPÓCRITA, MAS 
SANA Y MAS NATURAL. LA ACTUAL CORRUPCIÓN -
SEXUAL TIENE SU ORIGEN, EN GRAN PARTE, EN LA 
INCOMPRENSIÓN RECIPROCA DEL HOMBRE Y LA MUJER, 
PRODUCTO DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS DIAS, 75 

ESTA PROPUESTA PEDAGÓGICA SE DISGREGÓ AL SER ASESINADO FELIPE 
CARRILLO PUERTO EN 1924, QUEDANDO IMPROCEDENTE ENTRE LOS INTE-
LECTUALES Y POLITICOS REVOLUCIONARIOS. 

CON LA REVOLUCIÓN MEXICANA LA EDUCACIÓN FEMENINA SE BENEFICIÓ¡ 
A NIVEL GENERAL EL ÁMBITO EDUCATIVO YA NO ERA PUERTA CERRADA PA 
RALAS MUJERES, PERO EL CUERPO Y LA SEXUALIDAD ERAN TEMAS A - -
DESARROLLAR POR ESPECIALISTAS EN EL SENO DE GRUPOS UNIVERSITA-
RIOS, EN 1932, NARCISO BASSOLS REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD Eu
GEN~SICA MEXICANA PRESENTÓ A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
UN INFORME EN EL CUAL DEMOSTRABA LO FRECUENTE QUE ERAN LOS EMBA 
RAZOS NO DESEADOS Y LOS ABORTOS ENTRE LA POBLACIÓN ADOLESCENTE, 
RESULTADO DE LA CARENCIA DE LA INFORMACIÓN SEXUAL. 

"SE INTENTÓ INCORPORAR EN LOS PLANES DE ESTU
DIO UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE DIERAN CUENTA 
A LOS CHICOS DE SUS RESPONSABILIDADES Y A LAS 
NIÑAS DEL CONOCIMIENTO DE SU CUERPO Y CUIDADO 
DE LOS HIJOS", 76 

LA ACTITUD REACCIONARIA POR PARTE DEL CLERO REPRESENTADA POR LA 
UNIÓN DE PADRES DE FAMILIA ACUSÓ EL PROGRAMA DE COMPLOT COMUNI~ 

7'] lbld. Plg. 80 
75] lbld. Plg. 132 
76) Brttton, JOhn A. Educacll>n y Radical lsno en Kédco. SEP. SEP/Setenlas No. 287 Hédco 

1976. Pig. 103 
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TA, MANIFESTABAN QUE SE CORROMPIA A LA INFANCIA EN LAS ESCUE-

LAS.:PRESIONAROtl CON HUELGAS Y MITINES AFUERA DE LA SEP. Etl MA 

YO DE 1934 BASSOLS RENUNCIÓ A SU PUESTO, QUEDANDO SUSPEtlDIDA -

LA PROPUESTA DE DICHO PROGRAMA, 

Etl LOS AílOS POSTERIORES LA SOCIEDAD ENCONTRÓ SIEMPRE LA MANERA 

DE MANEJAR LA SEXUALIDAD PARA LOS CAMBIOS O COtlSERVACIÓN DE -

SUS PROPIAS ESTRUCTURAS SOCIALES, Los APARATOS IDEOLÓGICOS -

DEL ESTADO ENCAUSABAN Y DEFINfAN LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES 

EN ROLES PARA HOMBRES Y MUJERES EN CONGRUEllCIA CON SUS SISTE-

MAS DE PRODUCCIÓN, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DETERMltlADA. 

EL ARTICULO 4• CONSTITUClotlAL, REFORMADO Etl 1974 Y LA LEY GENE 

RAL DE POBLACIÓN PROMULGADA TAMBIÉN EN ESE MISMO Af10, TRATAtlDO 

DE RECONOCER LOS VALORES DE IGUALDAD SOCIAL EllTRE EL HOMBRE Y 

LA MUJER EMAtlADOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1917 QUE SEflALABA: - -

IGUALDAD DE VARÓN Y MUJER ANTE LA LEY; PROTECCIÓN A LA ORGANI

ZACIÓtl Y DESARROLLO DE LA UNIDAD FAMILIAR; LA DECISIÓN LIBRE -

DE LA PAREJA ACERCA DEL NÚMERO, ESPARCIMIENTO Y EDUCACIÓN DE -

LOS HIJOS, PARA SER VÁLIDO DICHO RECOtlOCIMIENTO, EL ESTADO DIÓ 

ORIGEN AL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓtl, ORGAIHSMO QUE INICIÓ 

EN 1975 EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL, MISMO QUE, A LA FECHA 

OPERA EN EL ÁMB 1 TO DE LA EDUCAC 1 Óll FORMAL. BÁS 1 CA ( SEP) Y Erl -

TODOS LOS SECTORES GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS EN M~XICO, SSA, 

!MSS, !SSSTE, D!F, CNC, ETC. Y LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICA

C 1 ÓN. LOS CUALES cotnR l BUYEll AL DESARROLLO 1 NTEGRAL DE LA FAMl. 

LIA, ESTA LEY APARECIÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL 29 DE NOVIEM-

BRE DE 1973 MOTIVADA POR EL CRECIENTE PROBLEMA DE EXPLOSIÓll Df; 

MOGRÁFICA ENTRAllDO Etl VIGOR HASTA 1975 Ell EL CONTEXTO EDUCATI

VO, INCLUYÉNDOSE EN EL LIBRO DE CIENCIAS NATURALES DE 6º AílO -

DE PRIMARIA, Y QUE PESE A QUE EL PROGRAMA SÓLO ItlCLU!A UNA BRE 

VE Y SIMPLE EXPLICACIÓN DE LA REPRODUCCIÓll HUMANA, EL ESCÁNDALO 

QUE HICIEROtl LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FUÉ MAYÚSCULO, 

"A FINES DE 19711, SE ATACARotl ALGUNOS CO!l 
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Tenidos de libro de texto de Clenclas 
Naturales por la lnlciaclOn a la edu -
caclOn sexual que pretende esbozar e~ 
te texto : fue atacado por ser corru'Q._ 
to, por lr contra la moral, por des -
virtua r la sexu•lldad, porque el Esta
do -- aflrmaban los atacantes -- no -
tlene derecho a oplna r en to n1oral y -
en lo religioso ". 77 

Qulz.1 haya lnfurdo también en el mismo texto se abarcaron sucesos como: 

La RevoluclOn China, la Cubana y la guerra de Vietnam; para que los pa -

dres de famllla temieran que el" comunismo" se Impartía en el aula esco

lar. 

El Estado no se amllanO con las protestas populares, al contrario lncluyO

la lnformac!On sobre el tema de reproducclOn vegetal y animal, complemen. 

turla a la educación sexual, en todo ciclo de In Escuela Primaria. 

Sl la educaclOn sexual lmpartlda en México en el ámbito educativo propor -

clona o nO, una vlslOn congruente y satlsfactorla, _es una respuesta que pr.Q 

porclonan los estudios de la soclcdad y la naturaleza hunmna. Lo que sl es 

casi seguro es que la sexualldad femenina ha estado sujeta a los procesos

de cambio del devenir hlstOrlco de México y del mundo, teniendo por resul -

tado una inmensa variedad de formas de conceblr su propia sexualldad , de-

integrarla a su propia naturaleza [ntin1a e individual, de educarla y trnnsfor-

marta, moral y socla\mcntc, p:ira pertenecerse a sr misma, sln tener que -

estar condlclonada por el sexo, que la relega a una condldón biológica y de -

género. 

77 ) Vlllaseñor, Guillermo. Estado e Iglesia. Publlcaclones UNAM. 
M~xlco 1978. Pág. 191. 
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1.6. EDUCACIÓN FORMAL EN MEXICO 

EL S 1 STEMA EDUCATIVO NAC 1 OtlAL UACE Cotl LA PROMULGAC 1 Óll DE LA -

ACTUAL CONSTI TUC 1 Óll MEX I CAtlA, Efl DOllDE EL ART f CULO 3" , LEGAL! -

. ZÓ LA LIBRE EtlSEílAtlZA Y RESPOtlSABILIZÓ AL ESTADO DE LA INSTIWC-

CIÓU PÚBLICA, ESTO QUIERE DECIR QUE EL GOBIERllO FEDERAL Y ES

TATAL TIEllEN A SU CARGO LA LEGISLACIÓtl, PLAflEACIÓtl Y EJECUCIÓN 

DE LA EDUCACIÓll ORGANIZADA, BAJO LHI ASPECTO FORMAL DE LEYES; DE 

CARÁCTER JURfDICO, QUE LEGALIZA Y RECONOCE LA ACREDITACIÓN DE 

CADA CICLO ESCOLAR, 

ESTA EDUCACIÓU ORGAfllZADA SE CARACTERIZA POR TEllER METAS, OBJE. 

TIVOS Y FIUALIDADES ASIGllADAS (DE ACUERDO CON LAS tlECESIDADES -

IMPERAllTES Ell LA NACiórl), A LAS DIFEREUTES lllSTITUCIONES EDUCA 

TIVAS POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓtl 

PÚBLICA (S.E.P.) RECOUOCE E IMPARTE, 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, COI! BASE Ell LA LEY FEDERAL 

DE EDUCACIÓll EXPEDIDA Ell 1973 POR EL GOBIERUO DE LA NACIÓll Y -

PUBLICADA Ell EL DIARIO OFICIAL, DEFIUE Y RECOflOCE LA EDUCAC!Óll 

FORMAL EN TRES TIPOS DE EDUCAC!Ótl QUE SOtl: EDUCACIÓll FUUDAMEU

TAL, EDUCACIÓN MEDIA, EDUCACIÓN SUPERIOR, Y RECOllOCE LOS PRO-

GRAMAS DE lllSTITUCIOtlES AUTÓllOMAS, COMO AS!, LAS DIFEREtlTES E.S. 

CUELAS QUE IMPARTEll EtlSEílANZAS ESPECIFICAS, Sill UtlA VALIDEZ -

OFICIAL POR MEDIO DE REGISTROS IUSCRITOS A SU JURISDICCIÓll PA

RA SU FUllCIOllALIDAD COMO CEtlTROS EDUCATIVOS; A SU CARGO TAMBIÉtl 

ESTÁ LA EDUCACIÓN ESPECIAL LA CUAL POR llATURALEZA llO ABARCA LAS 

CARACTER f STI CAS Y Ll llEAM I EllTOS REFEP.EUTES A LA EDUCAC 1 Óll ES COLA 

RIZADA, 

TIPOS DE EDUCACIÓN FORMAL 

ESCUELA ELEMEllTAL, ESTA EDUCACIÓll COMPREllDE DOS CICLOS QUE COll.S. 

TITUYEll LA PRIMERA ETAPA DE EDUCACIÓll SISTEMÁTICA: EDUCACIÓN --
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PRE-ESCOLAR Y EDUCACJÓU PRIMARIA, LA EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR NO 

TIENE CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD, AUNQUE SE CONSIDERA REQUISI

TO NO INDISPENSABLE PARA INSCRIBIRSE A LA EDUCACIÓN PRIMARIA, 

EL OBJETIVO DE ESTA EDUCACIÓN ES PROPICIAR LA MADURACIÓN Y - -

DESARROLLO DE LAS ÁREAS BÁSICAS DEL NlílO, 

EDUCACIÓN PRIMARIA. LA CoUSTITUC!Ófl POLÍTICA DE LOS ESTADOS -

UNIDOS MEXICAfWS DlCTAMlflA QUE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DEBE SER 

LAICA, GRATUITA Y OBLIGATORIA PARA TODOS LOS MEXICANOS MEIWRES 

DE 16 AílOS, ESTE NIVEL SE DEFiflE COMO LA ETAPA EN QUE EL EDU

CAllDO A LOS SEIS Ailos ES INTEGRADO A LOS VALORES cfv1cos y so-

CIALES. /.LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA CIENCIA Y LA CULTURA; E.S. 

TE PRIMER CICLO ES DE SEIS AílOS, AL FINALIZAR SE LE EXT!EflDE -

EL DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN ELEMENTAL• REQUI

SITO POSTERIOR PARA INGRESAR AL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA BÁ

SICA, 

AUNQUE lflSTJTUCIONALMEUTE LA EDAD OBL 1 GATORI A PARA CURSAR LA -

ESCUELA PRIMARIA ES DE LOS 6 A LOS 16 Aílos. LA S.E.P. CUENTA -

CON ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA NOCTURNA PARA ADULTOS, CON 

CARACTERfST!CAS DE EDUCACIÓN ABIERTA E 1tnrns1VA, 

ESCUELA DE EDUCACIÓN f'IEDIA BÁSICA. LA ESCUELA SECUNDARIA ES -

LA SEGUNDA ETAPA DE LA EDUCACIÓN FORMAL Efl EL SISTEMA EDUCATI

VO NACIONAL, Y TIENE COMO OBJETIVO LA COffflNUACIÓN DEL PROCESO 

DE APREUDIZAJE INICIADO EN LA PRIMARIA EN FORMA ESPECÍFICA E -

INTEGRAL PARA PREPARAR AL ALUMNO CON CONOCIMIENTOS GENERALES E 

INTERDISCIPLJNARIOS; ESTA EDUCACIÓN TIENE TRES MODALIDADES QUE 

SON: ESCUELA SECUflDAR !A GENERAL, SECUNDAR !A TÉCN !CA Y SECUNDA 

RIA PARA TRABAJADORES, 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL. ESTE NIVEL PREPARA AL EDUCMIDO Cl! 

YA EDAD FLUCTÚA ENTRE LOS 11 Y LOS 16 Af~OS DE EDAD CON Ufll\ ED!! 

CACIÓN PROPEDEÚTICA, PARA QUE AL TÉRM!flO DEL CICLO LECTIVO - -

CUENTE CON LOS COIWCJMIENTOS QUE REQUIERE LA SIGU!EfHE ETAPA -
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EDUCATIVA Efl LAS DIFEREtlTES MODALIDADES OUE OFRECE EL SISTEMA -

EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓH MEDIA SUPERIOR, 

SECUNDARIA PARA TRABAJADORES, ESTA MODALIDAD ES POR .LO GENERAL 

EN Ufl HORARIO llOCTURrm. ESTÁ PLANEADA PARA ALUMNOS MAYORES DE -

17 Aílos. TIENE LOS MISMOS OBJETIVOS QUE LA SECUNDARIA GENERAL. 

SECUUDARIA TÉCNICA. FUE CREADA COU CARÁCTER DE EDUCACIÓH TERMl

llAL, ESTA PLAllEADA Y PROGRAMADA PARA IMPARTIR AL EDUCANDO LAS. -

MISMAS BASES EDUCATIVAS QUE LA SECUNDARIA GE!lERAL, PERO CON EL 

PROPÓSITO DE PREPARAR AL EDUCAllDO COMO TÉC!llCO, lflDUSTRIAL, CO

MERCIAL, AGROPECUAR 1 O, CO!l LA FINALIDAD QUE PUEDA 1 NSERTARSE AL 

MERCADO DE TRABAJO UNA VEZ FlllALIZADA SU EDUCACIÓfl MEDIA, PESE 

.A QUE FUE CREADA COJi CARÁCTER DE TERMINAL TAMBIÉN ES PROPEDÉUTJ. 

CA, PUES EL EGRESADO TIENE LA MISMA OPORTUNIDAD DE INGRESAR A -

lllVELES SUPERIORES, QUE LOS EGRESADOS DE LAS SECUNDARIAS GENE-

RAL Y PARA TRABAJADORES. 

CABE.ACLARAR QUE LA ESCUELA PROPEDÉUTICA PREPARA AL EDUCANDO PA 

RA QUE ÉSTE SIGA ESTUDIANDO EN LOS NIVELES POSTERIORES AL QUE - . 

CUR.SA; M!EflTRAS QUE LA ESCUELA TERMlllAL T!ErlE LA FlliALIDAD DE -

CAPACITAR AL EDUCAllDO PARA LA PRODUCTIVIDAD A LA VEZ QUE SE LE 

IMPARTE LA EDUCACIÓH CORRESPOllDIEIHE AL lllVEL ES.COLAR, YA SEA Erl 

EL TIPO DE EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA, MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR, 

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ESTE TIPO DE EDUCACIÓN CUEllTA CON -

DOS OPCIOllES PARA CURSAR ESTE NIVEL: BACHILLERATO GENERAL Y BA

CHILLERATO TÉC!HCO, PARA CURSAR EL BACHILLERATO, EL SISTEMA -

EDUCATIVO NACIONAL CUENTA CO!l LAS SIGUIENTES ESCUELAS• PREPARA

TORIA LA CUAL DEPEllDE. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓllOMA DE MÉXICO, CO

LEGIO DE CIEllCIAS.Y HUMAllIDADES IC.C.HJ TAMBIÉll DEPENDENCIA DE 

LA U.N.A.M., EL COLEGIO DE BACHILLERES, Y LA VOCACIOllAL,DEPEN- -

DIE!lTE DE LA S. E, P· .. EL SISTEMA EDUCATIVO A SU VEZ RECOIWCE TAM

BIÉ!l UNA lflFllllDAD DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PAR

TICULARES INCORPORADAS A LA S.E.P .. U!l!VERS!DADES AUTÓllOMAS, Uru 
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VERS l DADES ESTATALES Y ÜRGAN l SMOS DESCEllTRALIZADOS, 

EL BACHILLERATO TÉCNICO LO COfffORMAfl LAS ESCUELAS TÉCNICO INDU~ 

TRIAL, AGROPECUARIO, PESQUERO, ESCUELA DE EllFERMERÍA, Y ALGUNOS 
ORGAll l SMOS DESCEl\TRAL l ZADOS, PARA 1 flCORPORARSE Ell CUALQUIERA DE 
ESTAS ESCUELAS ES NECESARIO HABER ACREDITADO LA EDUCAC!ÓH MEDIA 
BÁSICA¡ EL PERIODO FORMAL ES DE TRES A CUATRO AHos. DEPENDIENDO 
EL CASO, ESTA MODALIDAD TIENE CARÁCTER DE TERMINAL• PERO SI EL 
EDUCANDO DESEA SEGUIR ESTUDIOS SUPERIORES TAMBIÉN PUEDE SOLICI
TAR su ADMISIÓN, Los OBJETIVOS SON LOS MISMOS QUE EN LA ESCUE
LA SECUNDARIA TÉCNICA. 

EDUCACIÓN SUPER!Oll. ESTA ÚLTIMA ETAPA DE EDUCAC!Óll ESCOLARIZADA, 
COMPRENDE LAS MODALIDADES DE l!CEUCIATURAI EL SISTEMA EDUCATIVO 
CUENTA CON DIVERSAS INSTITUCIONES PARA LA FORMACIÓN DE LOS FUTU 
ROS PROFES!ONISTAS, TALES COMO: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA -
METROPOLITANA. ESCUELA NACIONAL PARA MAESTROS, Y UNIVERSIDADES 
ESTATALES Y PARTICULARES, CADA UNA CON LINEAMIENTOS Y POL(T!CAS 
PROPIAS, PERO COU EL OBJETIVO Efl COMÚN DE ASEGURAR LA CONTINUI
DAD DE LOS COUOC!MIENTOS CIENTÍFICOS, TÉCNICOS, CULTURALES Y -
ART(STICOS, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NACIÓN, CONFIR
MAR LGS VALORES QUE COIJST! TUYEN EL ACERVO CULTURAL Y HUMAflO -
QUE IDEflTIFIQUEN AL EDUCANDO CON LAS DEMANDAS Y NECESIDADES DE 
LA REALIDAD SOCIAL. 

TÉCNICO ESPECIALIZADO. ESTA MODALIDAD DE EDUCACIÓN SUPERIOR -
TIENE COMO OBJETIVO PREPARAR AL ALUMNO EN LOS ASPECTOS DE LA -
MÁS ALTA TECHOLOGIA ESPECIALIZADA, EN UN LAPSO NO MAYOR A LOS -
TRES AflOS; AL TÉRMINO DE SUS ESTUDIOS. EL EGRESADO RECIBE EL R~ 

CONOCIMIENTO OFICIAL QUE LE ACREDITA LA ESPECIALIDAD TECNOLÓGI
CA ADQUIRIDA, LA CUAL NO ESTÁ CONSIDERADA COMO LICENCIATURA EN 
EL CAMPO PROFES!OflAL. 

ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS, Ell DÉCADAS AllTER!ORES LOS ESTU- -
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DIOS DE LA ESCUELA. NORMAL ERAN CONSIDERADOS DENTRO DE LA EDUCA 

C!ÓN MEDIOº TERMINAL; ACTUALMENTE ~STÁN !HSCRITOS EN LA EDUCA-

C!Óll SUPERIOR A tllVEL LI CENC!ATURA. SU AfffECEDEIHE ES EL BACH.[ 

LLERATO Y OFRECE LAS OPCIONES DE FORMACIÓN DE EDUCADORAS, Y -

MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

ESPECIALIZACIÓN, MAESTRIA Y DOCTORADO. ESTOS ESTUDIOS COMPREli 

DEN EL MÁXIMO NIVEL ESCOLARIZADO DEIHRO DEL SISTEMA EDUCAT.IVO 

NACIONAL MEXICArm. COllS!DERADOS COMO ESTUDIOS DE POSGRADO. LA -

ESPECIALIZACIÓN Y LA MAESTRIA SOll POSTERIORES A LA (JCENCIATU-

RA Y AIHECEDEN AL DOCTORADO. PARA JllGRESAR A LOS ESTUDIOS DE 

POSGRADO, ES REQUISITO HABER OBTENIDO EL TITULO PROFESIONAL DE 

LICEllCIATURA, EL OBJETIVO DE ESTOS ESTUDIOS ES EL DE PREPARAR 

A LOS PROFESJOtlJSTAS EN LOS COllOCIMIEllTOS ESPECIFICOS, AFINES 

A SUS ESTUDIOS DE LICEtlCIATURA, LO CUAL SIGNIFICA MÁS MARGEN -

DE OPCJÓNES Y OPORTUNIDAD PE INSERTARSE Etl LOS PUESTOS MÁS RE

LEVAllJES EN EL CONTEXTO NACJOllAL. 

LA EDUCACIÓll DIRIGIDA PARA LOS ÁMBITOS: RURAL, INDIGEllA Y URBA-· 

NO. LA ·cuAL EN su MAYORÍA ES COllSIDERADA COMO SERVICIOS PROPOR

C!OllADOS POR EL ESTADO A LOS SECTORES MARGINADO~. NO CUENTA COtl 

EL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL, LA IDEOLOGIA OUE CONFORMA LA EDUCACIÓN FORMAL ESTÁ 

ORIENTADA A QUE LA EDUCACIÓN FORME EN EL EDUCAllDO LAS ACTJTU-

DES Y VALORES NECESARIOS PARA SU JNTEGRACIÓll AL ENGRANAJE DE -

LA VIDA PRODUCTIVA DEL PAIS. 

ESTE PROCESO "ALIENANTE" CONSTITUIDO FORMALM1'fffE POR LA ESCUE

·LA LA CUAL A SU VEZ ESTÁ SUPEDITADA POR LOS ESTATUTOS Y PROGRA

MAS EMANADOS DE LAS REFORMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DICTAMINA

DOS E11 CADA PERIODO PRES!DEHCIAL EH EL AFÁN DE LOGRAR LA IGUAL. 

DAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA POBLACJÓll. DICTÁMEllES QUE .MUCHAS 

VECES NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD SOCIAL DE MUCHOS SECTORES 

DE LA POBLAC 1 ÓN MEX J CANA, QUE SUFREN LA DES 1 GUALDAD DE Ull S !]; 

TEMA CAPITALISTA, Efl DOflDE LAS OPORTUNIDADES PARA EL PROGRESO 
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INDIVIDUAL Y GREGARIO ESTÁN DETERM!UADAS PARA EL PR!VlLEG!O DE 

UNOS CUA!ITOS OUE CONFORMAN LA CÚSP !DE DE LA P 1 RÁM !DE DE LAS Eli 

TRUCTURAS SOCIALES, 

1\ COIHINUAC!ÓN MOSTRAMOS EL CUADRO REFERENTE A LA ORGANIZACIÓN DE 

LA EDUCACIÓU FORMAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 
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1.6.1. LA MUJER EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

A PARTIR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA EL MARCO DE LA EDUCACIÓN FOR 
MAL HA ESTADO VINCULADO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE DESA
RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN, PASANDO POR LAS DIFEREN 
TES FASES EXPERIMENTALES, DISEÑADAS POR EL ESTADO COMO ALTERNA
TIVAS VIABLES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTEXTO NACIONAL, COli 
TEXTO QUE CONFORMAN HOMBRES Y MUJERES EN LA CONCOMITANCIA DE -
PROCESOS DE INTERRELACIÓ~ COTIDIANA. 

ACTUALMENTE NADIE RECHAZA LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS ÁREAS 
ANTES COUSIDERADAS EXCLUSIVAS PARA LOS VARONES, (ESTO NO IMPLI
CA QUE SEAN ACEPTADAS DEL TODO), EXISTE UUA VELADA RESISTENCIA -
A ACEPTAR SU IUSERCIÓN EN ÁMBITOS CON PREPONDERANCIA MASCULINA; 
SI BIEN ES CIERTO QUE HAY MUJERES MÉDICAS, ABOGADAS, ALMIRAN-
TES DE LA ARMADA, CAPITANAS DE AVIACIÓN, ARQUITECTAS, INGENIE
RAS, ALBAÑILES, PLOMERAS, CARPINTERAS, POLITICAS, IMPORTANTES 
EJECUTIVAS Y EMPRESARIAS, ETC, QUIENES SE DESARROLLAN EN LA VI
DA PRODUCTIVA DE MÉXICO. TAMBIÉN ES CIERTO QUE ESTAS SON UNA Mj_ 
NORIA• uHASTA 1970 EL 19% DE LA POBLACIÓN PRODUCTIVA CORRESPON
DIA AL SECTOR FEMEtlltlO EN COMPARACIÓtl CON EL 81% DE LA POBLACIÓN 
MASCULINA, ES DECIR,ÚNICAMENTE LA QUINTA PARTE DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE MÉXICO ESTA COMPUESTA POR MUJERES.~78 

EN LA PIRÁMIDE DE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA VEMOS QUE EL INDICE DE 
MUJERES QUE EGRESAN DE LA ESCUELA PRIMARIA ES SIMILAR AL DE LOS 
HOMBRES, EN EL NIVEL MEDIO BÁSICO LA MATRICULA FEMEUlllA DESCIE!l 
DE CONSIDERABLEMENTE, TOMANDO EN CUENTA EL NÚMERO DE ALUMllAS QUE 
UNA VEZ TERMINADA SU EDUCACIÓN MEDIA DECIDEll SEGUIR UNA CARRERA 
CORTA: SECRETARIA, CULTORA DE BELLEZA. IDIOMAS, TURISMO, ETC, 
Y TAMBIÉN A LAS QUE POR FALTA DE ECONOMIA FAMILIAR, MATRIMONIO, 
MATERNIDAD Y LAS QUE DECIDEN ltlSERTARSE DE LLENO A LA VIDA PRO
DUCTIVA, DEJAtlDO EL SISTEMA EDUCATIVO. VEMOS QUE CON ESTE PANO
RAMA LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR REPRf 
SENTA UNA PROPORCIÓN DE LA MATRÍCULA FEMEIHtlA INFERIOR A LA MA-

18 DI arto Oficial. Exposlcl6n de Mothos del Decreto do Refo.-mas a la Constltocl6n. Dhrto 

Oficial de Kblco. 11 do Diciembre de 197.\. 
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TRlcULA MASCULINA, 

Cot1FORME AL ANUARIO ESTADIST!CO ANU!ES 1985 MOSTRAMOS El SIGU!Eli 
TE CUADRO, 
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•TASA DE ESCOLARIZACIÓN SUPERIOR POR SEKO POR ENTIDAD 
FEDERATIVA. 1985 

(MATRICULA DEL GRUPO DE EDAD 20-24 AROS)• 79 

TASA TASA 
ENTIDAD FEl'IENINA .. llSCULINA 

DISTRITO FEDERAL 17.9 29.4 
NUEVO LEÓll 16.4 31.9 
PUEBLA 14.7 26.1 
SONORA 13.1 21.3 
JALISCO 11. 8 26.4 
CoAHUILA 11. 4 23.2 
B.C.N. 11.4 17.1 
SlllALOA 11.2 30.5 
TAMAULIPAS 9.7 18.1 
CHIHUAHUA 8.6 14.5 
SAN LUIS POTOSI 8.1 12.8 
CoL.IMA 8.0 15.0 
VERACRUZ 7.3 14.2 
AGUASCALI EflTES 6.5 10.6 
TLAXCALA 6.2 8.9 
QUERt!.TARO 6.0 11.8 
MICHOACÁfl 5.3 11.3 
YUCATÁU 5.3 12.1 
MORE LOS 5.1 9.1 
Mt!.XICO 5.1 8.7 
NAYARIT 5.1 10.2 
DURAflGO 4.7 11.5 
B.C.S. 4.5 12.1 
TABASCO 4.2 10.4 
CAMPECHE 4.2 B.5 
ZACATECAS 4.1 9.2 
GUERRERO 3.2 10.2 
HIDALGO 2.7 4.6 



O AX A CA 
GUArlAJUATO 
CHIAPAS 
QUINTANA Roo 

REPÚBLICA MEX l CAtlA 

LIS 

2.7 
2.3 
1.9 
1.7 

8.7 

6.0 
1¡,3 

4.8 
5.7 

79 
J ;:~:~:~ ~Í~5~~:.r.~· ~ !•P:g. t.;1~.t:.:lí~: lts8~F!to~oef9A;: tv'::~~ l~~~A:~~d~d 

Unlit.d MC4potzalco. 
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"CARRERAS DE MAYOR CONCEJHRACIÓN FEMENINA EN LA EDUCACIÓN SUPJ; 

RIOR EN RELACIÓN A SU MATRICULA TOTAL, 1985" 8º 
FUENTES: ANUARIOS ESTADISTICOS, ANUIES 

CARRERA PORCENTAJE• 

COflTADUR(A 11.7 
DERECHO 8,5 

ADMlfllSTR/\CIÓtl 8,4 
MEDICINA 7,2 
PSICOLOG(A 5,4 
0DOfffOLOG (A 4, 9 
ARQUITECTURA 3.3 
QUIMICA (SALUD) 3.3 
Cs. COMUNICACIÓN 3.2 
EDUCACIÓU 2,5 

T O T A L 58,4 

0 PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE MUJERES EN RELACIÓN 

CON HOMBRES 

80 lbld. PJg. 76 
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CAPÍTULO 2 

ALIENACIÓN DE IA MUJER EN MÉXICO 

Los TEMAS QUE A CONTINUACIÓN SE DESARROLLAN TIENEN COMO OBJETO 
HACER UN BREVE ESBOZO DE LOS CONCEPTOS DE: HEGEMONfA PATRIAR-
CAL, FAMILIA, FEMINISMO, MACHISMO, MATERNIDAD Y MATERNALIDAD, 
REALIZAR UNA CONCEPTUALIZACIÓN PROFUNDA Y ABUNDANTE IMPLICARfA 
UN ARDUO TRABAJO UHERDISCIPL!NAR!O, LO CUAL NOS ALEJARÍA DEL 
OBJETIVO PRINCIPAL DE LA INVESTIGACIÓll. 

NUESTRO FIN EN ESTE CAPfTULO ES AYUDAR EN LO POSIBLE AL LECTOR 
EN LA COMPRENSIÓN DEL PAPEL Y CONDICIÓN FEMENINA EN EL "SER Y 
EL DEBER SER" DENTRO DE LA TENDENCIA TRADICIONAL DONDE LOS RO
LES SOSTEIHDOS SOCIAL, POLfT!CA Y ECONÓMICAMEllTE NOS ALIENAN -
A UNA JERAROUfA DE VALORES EN FUNCIÓN DE LA CONDICIÓN DEL GÉNf 
RO, 
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2.1 EL PAPEi DE l.A_l]llJE.R_EtlJJLEAMlll8 

PARA DETERMINAR EL PAPEL DE LA MUJER DENTRO DEL PEQUEÑO, PERO 

MÁS IMPORTAtlTE GRUPO DE UNA POBLACIÓfJ ESTRATIFICADA Y COMPLEJA 

COMO LO ES LA SOCIEDAD MEXICANA, ES IMPRESCINDIBLE CONCEPTUAL.l 

ZAR EL TÉRMINO UNIVERSAL DE "FAMILIA"; Y HACER UN BREVE ANÁLI

SIS SOBRE LOS FACTORES RELEVANTES QUE INFLUYEN EN FORMA ESPEC1 

FICA EN LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR Y EN LA DE-

SIGNACIÓN DE LOS COMPOflENTES NORMATIVOS QUE IMPONEN EL PAPEL DE 

LA MUJER DENTRO DEL NÚCLEO VITAL DE flUESTRA SOCIEDAD CONTEMPO

RÁNEA, 

DESDE LOS lll!CIOS MÁS ANTIGUOS DE LA HUMAtHDAD, LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN FUERON LA BASE PARA LA CREACIÓN DE LA PROPIEDAD PR.l 

VADA, MISMA QUE CONSOLIDÓ LAS ESTRUCTURAS SOCIALES DE CADA PUE 

BLO, HISTÓRICAMENTE EL GRUPO SOCIAL MÁS IMPORTANTE Y DEFINIDO 

HA SIDO EL DE LA FAMILIA; [VONNE CASTELLAfl DEFINE EL GRUPO FA

MILIAR COMO: "UNA REUNIÓN DE INDIVIDUOS UNIDOS POR LOS VÍNOJLOS 

DE SANGRE; QUE VIVEN BAJO EL MISMO TECHO O EN UN MISMO CDNJUfITO 

DE HABITACIONES! CON UNA COMUNIDAD DE SERVICIOS''. 1 

DE TODAS LAS ESPECIES QUE FORMAN LA VIDA ANIMAL SOBRE EL PLANE 

TA, EL INDIVIDUO SE DISTINGUE POR SU SUPREMAC[A; DIFERENCIAS -

QUE ESTÁfl POR DEMÁS ENUMERAR, PERO MIEUTRAS QUE TODAS LAS DE-

MÁS ESPECIES LOGRAN LA SUPERVIVENCIA, DESARROLLO Y REPRODUCCIÓN 

EfJ UN LAPSO CORTO, EL HUMANO NACE EXPUESTO A MUCHAS SITUACIONES 

DIFICILES. POR LO QUE SIN LOS CUIDADOS PROLONGADOS DE Lrs ADUl. 

TOS, LE IMPEDIRIAN SOBREVIVIR POR MUCHO TIEMPO, EL ETNÓLOGO -

RALPH LINTON DICE AL RESPECTO: 

-"Los HIJOS NACEN EN UN ESTADO DE 
lflACABAMIENTO, DE NEOTENIA, QUE 
HECESITA CUIDADOS CONTINUOS, MUY 
PROLONGADOS EN LA ESPECIE HUMANA, 
CON LA INFANCIA MÁS LARGA DEL RE.l 
UO ANIMAL: UN TERCIO DE LA PROBABl 

1] Castollan 1 Yvonnc. La f,amt11a, Orcvhdos 1 Fondo de Cultura Econ6mlca. No. 3Slt Héxlco 
1'J8S. P.!ig. 7 ---
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LlDAD MEDIA DE EXISTENCIA. 
-ESTA ESTABILIDAD, ESTOS CUIDADOS 

PROLONGADOS. TEJEN LAZOS ENTRE 
LOS MIEMBROS DE LA PAREJA, DE PA 
DRES A HIJOS Y DE HIJOS A PADRES, 
EL CONJUNTO PRESENTA TODOS LOS -
FACTORES PARA LA FORMACIÓN DE UN 
GRUPO DURABLE. 

- EL GRUPO SE TRANSFORMA EN UNA CÉ
LULA DE SERVICIOS COMUNES. EN T.Q 
DAS LAS ESPECIES FAMILIARES EXISTE 
UNA DIFERENCIACIÓN• MUY VARIABLE. 
MASCUL 1 NO y A LOS ELEMENTOS FEMEru 
NOS, Y LOS HIJOS ENTRAN PRONTO. BA 
JO LA DIRECCIÓN DE LOS PADRES. AL 
SISTEMA DE REPARTO DE LAS TAREAS, 
LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES, SU -
CONSERVACIÓN, SU ELABORACIÓN ARTf 
SANAL, LA SEGURIDAD, LA PROTECCIÓN 
SE GARANTIZAN MÁS FÁCILMENTE DE E~ 
TE MODO Y CONSOLIDAN AL GRUPO. 

- POR ÚLTIMO, LA MISMA LARGA INFANCIA 
BAJO LAZOS AFECTIVOS IMPORTANTES, 
AUNQUE AMBIGUOS, ENTRE HERMANOS 
Y HERMANAS, QUE HACEN EL APRENDIZAJE 
DE UNA SOCIALIZACIÓN HORIZONTAL''. 2 

EL GRUPO FAMILIAR DEPENDE DE UNA CULTURA A LA CUAL ESTÁ JNTRfN 
SECAMENTE UNIDA EN SU DIALÉCTICA; LA ESTRUCTURACIÓN, DJSTRIBll 
CIÓN Y PATRONES DE CONDUCTA ES EL EFECTO DE DICHA PERTENENCIA 
SOCIAL, 

PARA QUE EL NÚCLEO FAMILIAR SE CONSOLIDE COMO TAL, EL HOMBRE Y 
LA MUJER ASUMEN EL COMPROMISO DE INTERACCIONAR MORAL, SEXUAL, 
ECONÓMICAMENTE y SOCIAL COMO PAREJA, ESTA urnóN PUEDE SER BAJO 
LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES COMO LO ES EL MATRIMONIO CJ-
VJL Y RELIGIOSO: 

"EL HECHO ESENCIAL RESPECTO DEL MA
TRIMONIO ES QUE ES UNA RELACIÓN ES
TABLE EN LA QUE SE PERMITE SOCIAL-
MENTE A UN HOMBRE Y UNA MUJER TENER 
HIJOS, SIN PÉRDIDA DE SU REPUTACIÓN 
EN LA COMUNIDAD", 3 

2] Llnton, Ralph. The natural Hhtory of the farnlly. Yvonnc Caste11an. Op. Cit. P:ig, 10 
l] ~~~~~"At~~~: f9&}~1oqfa y Pslcoio2fa Social de la Famf11ll. Editorial PaldOs. la. Ed. 
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0 BIEN EN UNIÓll DE COMÚN ACUERDO DE COHABITAR EN LA MISMA CASA 
HABITACIÓH, CON DERECHOS Y OBLIGACIONES IHSCRITOS POR LAS BA-
SES PREESTABLECIDAS SOCIALMENTE. PERO srn EL V[llCULO DE OBLIGA 
TOJllEDAD INST!TUCIOllAL. A~os ATRÁS ESTA Ull!ÓN DE CARÁCTER LI
BRE ERA MAL VISTA Y POCO ACEPTADA, AL GRADO DE QUE LA FAMILIA 
DE AMBOS REPUDIABA LA UIHÓN, EN LA ÉPOCA ACTUAL LA SOCIEDAD ES 
MAS BENÉVOLA ANTE ESTAS CIRCUNSTANCIASJ LAS CUALES DATAN DE LA 
ESTRUCTURACIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA COLOIHA Ell MÉXICO: 

"Ell LA NUEVA ESPACIA, LAS DIFERENCIAS 
SOCIALES SIGNIFICABAll PERTEHENCIA A 
DISTINTO GRUPO ÉTNICO! POR ELLO FUE
ROTI POCO FRECUENTES LOS MATRIMONIOS 
DE ESPArlOLES CON lllDIAS O llEGRAS, UNA 
CONSECUENCIA DE ESTO FUE EL RÁPIDO 
AUMENTO DEL NÚMERO DE HIJOS ILEG[Tl
MOS", 4 

EH UHA SOC 1 EDAD DESTRU 1 DA HASTA LA DE CADEllC 1 A, EN OOllDE LA MU
JER FUE BOTÍN DE GUERRA Y TRATADA COMO OBJETO CON UN VALOR NU
LO, AL GRADO TAL QUE EN MUCHAS OCASIO~ES UN CABALLO ERA MÁS -
APRECIADO QUE UllA MUJER INDÍGENA, POR LO CUAL SIN MUCHA RESIS
TEllCIA LAS MUJERES AIHE EL SOMETIMIENTO ÉTIHCO Y CULTURAL ERAll 
PRESA FÁCIL PARA LOS APETITOS SEXUALES DEL CONQUISTADOR. MU-
CHAS FUERON LAS ENCOMIEllDAS POR PARTE DE LA CORONA PARA IMPE-
Dl RESTAS "ANOMALÍAS" E INJUSTICIAS, MÁS LA PREOCUPACIÓN REAL, 
POR PARTE DEL GOBIERllO ESPArlOL, 110 ERA OTRA COSA QUE EVITAR -
QUE LA ASIDUIDAD DE LAS RELACIONES DE BARRAGAllERIA TUVIERA CO
MO CONSECUEllCIA UNA DEMOGRAFÍA DE MESTIZAJE QUE SALIERA DE SU 
CONTROL, LAS AUTOR 1 DA DES RECOMENDABAN EL MATR IMOIHO CMIÓIH CO 
Y FORMALMENTE BENDECIDO, COMO UN MEDIO PARA CONSOLIDAR LA INS
TITUCIÓN FAMILIAR, LA QUE, A SU VEZ, PARECfA SER EL SOPORTE -
ADECUADO PARA EL MAIHElllMIEIHO DE UllA SOCIEDAD JERÁRQUICAMENTE 
ORGANIZADA. 5 POR OTRO LADO: 

"EL MATRIMONIO LAVABA LAS FALTAS PASA
DAS, LEGITIMABA A LOS HIJOS CUAHDO LOS 

lt] C:Ooza1bo Ahpuru. Pilar. las l'llt1foros en la Nueva E:.paiia. E1 Colcgfo de Hh.tco. HéllólcO 1987. 
P.\g. 58 

5] lbtd. P.lig. '15 



HABfA, Y REINCORPORABA A TODA 
LA FAMILIA Al GRUPO DE LA GENTE 
"DECENTE", EL MESTIZAJE SÓLO -
ERA CONSIDERADO DESHONRA CUANDO 
EOUIVALfA A ILEGITIMIDAD", 6 

TAMBIÉN A LOS HIJOS DE MADRE SOLTERA O DE MUJERES EN UNIÓN IL1 
CITA CON HOMBRES DE SU MISMA RAZA, HABLAMOS ESPECfFICAMENTE DE 
ESPA~OLES, TAMBIÉN SE LES ESTIGMABA COMO HIJOS NATURALES E ll.E 
GfTIMOS POR HABER NACIDO FUERA DEL MATRIMONIO, 

EN LA ACTUALIDAD ESTAS corJCEPCIOrlES HAN CAMBIADO LEGAL y JURÍ
DICAMENTE; EL CÓDIGO CIVIL DICE AL RESPECTO: 

"POR LO QUE TOCA A LOS HIJOS, SE 
COMENZÓ POR BORRAR LA ODIOSA DI
FERENCIA ENTRE LOS HIJOS LEGÍTI
MOS Y LOS NACIDOS FUERA DE MATRl 
MONIO; SE PROCURÓ OUE UNOS Y - -
OTROS GOZASEtl DE LOS MISMOS DERf 
CHOS, PUES ES UNA IRRITANTE IN-
JUSTICIA QUE LOS HIJOS SUFRAN -
LAS CONSECUENCIAS DE LAS FALTAS 
DE LOS PADRES, Y QUE SE VEAN PRl 
VADOS DE LOS MÁS SAGRADOS DERE-
CHOS ÚNICAMENTE PORQUE NO NACIE
RON DE MATRIMONIO, DE LO CUAL -
NINGUNA CULPA TIEUEU", 7 

PODEMOS DECIR QUE LA IDEOLOG[A DEL SIGLO XVII AÚN PREVALECE E 
INFLUYE DE MANERA PARTICULAR EN CADA INDIVIDUO GRACIAS A LAS 
COSTUMBRES Y TRADICIONES DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN; DE TAL 
MANERA QUE ACTUALMENTE CUANDO HOMBRES Y MUJERES EMPIEZAN A IN 
TERRELAC!ONARSE SOCIALMENTE ESTOS FACTORES SE PONEN DE MANI-
FIESTO; ES COMÚN QUE LOS JÓVENES SIGAN LOS LINEAMIENTOS IMPUE.S 
TOS POR LA FAMILIA, AGRUPÁNDOSE CON OTROS JÓVENES DEL MISMO -
STATUS SOCIAL, LA MISMA RELIGIÓN, INCLUSO DE LA MISMA ETtllA, 
CUANDO UNA PAREJA ENTABLA UNA RELACIÓN Y EXISTEN DIFERENCIAS, 
YA SEA SOCIALES, RELIGIOSAS O CULTURALES, LA FAMILIA PUE-
DE SER TOLERANTE, MIENTRAS NO SE TRATE DE UNA RELACIÓN CON -

6] lbld. Ptig. SB 
7] Leyes y C6dlgos de México. C6dlqo Civil para el Distrito Fedor-a1, Edft. Porrúa. 56a. Edf

c16n. Hé1dco 1989. Ubro Primero "Do las personas". Pig. 16 
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PERSPECTIVAS MATRIMONIALESl CUANDO EL INDIVIDUO ES MENOR DE - -
EDAD Y NO PUEDE EMANCIPARSE DEL "CONTROL SOCIAL" QUE SUS PADRES 
EJERCEN SOBRE ÉL O ELLA, ES POSIBLE QUE DEBIDO A LAS DIFICULTA
DES Y COACCIONES EJERCIDAS POR EL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA, -
LA RELACIÓN ESTÉ CONDENADA A NO PROSEGUIR, PERO SI LA RELACIÓN 
ES SOSTENIDA POR UNA PAREJA DE ADULTOS, LA DESAPROBACIÓN INFLUl 
RÁ DESDE EL RECHAZO A LA PAREJA DEL HIJO O DE LA HIJA SEGÚN SEA 
EL CASO, HASTA LA RUPTURA DE LOS LAZOS AFECTIVOS, MUCHAS VECES 
HASTA EL RECHAZO COLECTIVO DE LA ESTRUCTURA SOCIAL A LA CUAL -
PERTENECEN, ESTAS CIRCUNSTANCIAS INFLUYEN EN LA RELACIÓN DE PA
RENTESCO, SUEGROS. ABUELOS. CURADOS, ETC. MÁS NO EN LA CONSOLI
DACIÓN DE LA PAHEJA Y LA CREACIÓN DE UNA NUEVA FAMILIA, ESTAS -
SITUACIONES SON CASOS AISLADOS DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA 
SOCIEDAD, LO COMÚN ES QUE LA PAREJA DE UNO Y DE OTRO SEA ACEPTA 
DA DESDE EL PERIODO DE NOVIAZGO SOSTENIDO MUCHAS VECES POR LAR
GO TIEMPO, POR LA FAMILIA DE AMBOS, DE TAL FORMA QUE CUANDO DE
CIDEN SEPARARSE DEL SENO FAMILIAR Y FORMAR UN NUEVO NÚCLEO, PUE 
DE EXISTIR UN ESTRECHO VINCULO (AFECTIVO O NO) DE PARENTESCO Etl 
TRE LAS DOS FAMILIAS, 

LA PAREJA QUE DECIDE INTERACCIONAR Y COHABITAR EN UN MISMO ESPA 
CIO VITAL, DECIDE TAMBIÉN CONFORMARSE A LAS PAUTAS TRADICIONA-
LES DE NORMAS DE CONDUCTA Y ESTEREOTIPOS QUE CADA UNO TRAE IN-
TRÍNSECO EN SU EDUCACIÓN Y PERSONALIDAD; Y OUE EN CONJUNCIÓN S~ 

RÁ LA BASE PARA LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, 

.ELe.AeELILlfLJ'lllJEILllE!ilRO_DUA_fJlr-llUA 

LA SOCIABILIZACIÓN DEL INDIVIDUO SE INICIA DENTRO DEL NÚCLEO FA 
MILIAR, EL CUAL ESTÁ INSERTO EN UN CONTEXTO SOCIAL DETERMINADO, 
ES LA FAMILIA QUIEN NOS FORMA Y ADAPTA SOCIALMENTE, CON BASE EN 
LA REPRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN DE COSTUMBRES Y PAUTAS DE CONDUCTA 
PREESTABLECIDAS POR PATRONES CULTURALES, LA FAMILIA NOS HACE -
CONSCIENTES DE QUE COMO INDIVIDUOS TENEMOS UN PAPEL DEFINIDO -
DENTRO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL PREVALECE COMO NORMA DE DISCIPLl 
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NA, 

TOMANDO EN CUENTA QUE A LA MUJER SE LE EDUCA DESDE LA INFANCIA 
A ASUMIR LA CONDICIÓJI DOMÉSTICA Y MATERNAL, ELLA MISMA CONDICIQ 
NA SU PAPEL EN LA FAMILIA Y EN LA SOCIEDAD, 

LA MUJER PUEDE ESTAR INSERTA EN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, Y SER 
ELLA CABEZA DE FAMILIA Y QUIEN SOLVENTE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 
DE LA FAMILIA, O BIEN TENGA CIERTO GRADO DE COOPERACIÓN ECONÓMl 
CA AL IGUAL QUE EL MARIDO Y LOS HIJOS MAYORES, PERO TRADICIONAL 
MENTE SERÁ ELLA QUIEN ASUMA LA RESPONSABILIDAD DE LA FUNCIÓN DQ 
MÉST!CAJ ES DIF[C!L QUE LA MUJER ESCAPE A LOS ROLES QUE SUPUES
TAMENTE DAN EQUILIBRIO A LA ESTRUCTURA FAMILIAR, Y PARA LOS CU8 
LES FUE COTIDIANAMENTE EDUCADA, ELLA PUEDE LLEGAR TAN LEJOS CO
MO SUS EXPECTATIVAS Y OPORTUNIDADES SE LO PERMITAN EN TODOS LOS 
ASPECTOS DE LA VIDA PRODUCTIVA, CULTURAL Y ECONÓMICA, PERO EN -
SU IJITERACCIÓN FAMILIAR SIEMPRE ESTARÁ ALINEADA A LOS ROLES IM
PUESTOS CUYAS EXPECTATIVAS SON: 

A) COMO ESPOSA: SE ESPERA QUE SEA EL APOYO DEL GUÍA DE 
LA FAMILIA, QUE VIGILA QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS Y 
DISPOSIC!OflES DICTADAS POR ÉL. SE ESPERA TAMBIÉN 
QUE SEA LA COMPAÑERA SEXUAL Y SOCIAL DE SU MARIDO, 
QUE A LA VEZ QUE PROPORCIONA TAMBIÉfl RECIBE SAT!.S. 
FACCIÓfl DE NECESIDADES, TANTO BÁSICAS COMO AFILIA 
TIVAS Y DE ESTIMA. 

B) COMO MADRE: SE ESPERA QUE SEA LA QUE TENGA Y CUIDE 
A LOS HIJOS QUE LA NATURALEZA Y LAS NORMAS DE LA FA 
MILIA SE LO PERMITAN. SE ESPERA TAMBIÉN QUE SEA LA 
EDUCADORA, LA SOCIALIZADORA Y LA QUE FORME LA PERSQ 
NAL!DAD DE ESOS HIJOS; POR LO TANTO ES LA PRIJICIPAL 
RESPONSABLE DE TRANSMITIRLES LA CULTURA Y LA ESTRUC
TURA SOCIAL QUE ELLA ASIMILÓ EN SU FAMILIA MATERNA, 
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C) COMO AMA DE CASA: SE ESPERA QUE CUIDE Y PROTEJA A 
LOS SUYOS DENTRO DE SUS LIMITES Y POSIBILIDADES DE 
RECURSOS Y HAB 1 L1 DADES PARA HACERLO, EN ESTE NI-
VEL SE ENCUENTRA TAMBIÉN LA EXPECTATIVA DE QUE SEA 
ELLA LA RESPONSABLE DEL CUIDADO Y ARREGLO DE LA CA 
SA, CON EL FIN DE QUE LA FAMILIA SE DESARROLLE EN 
LAS MEJORES CONDICIONES AMBIENTALES POSIBLES. 8 

CON LO ANTERIOR PODEMOS DARNOS CUENTA QUE ES LA MUJER QUIEN TI~ 
NE ASIGNADOS LOS ROLES DE; LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE, CR!Ali 
ZA, CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS INFANTES ADEMÁS QUE SOBRE ELLA -
RECAE EL SER P !EDRA ANGULAR EN LA ESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN DE 
LA FAMILIA. 



128 

2.2 EL MACHISMO EN LA HEliEl'KlliÍA PATRIARCAL 

LAS TRES VIRTUDES DE UNA MUJER SON OBEDECER AL PADRE, 

OBEDECER AL MARIDO, OBEDECER AL HIJO, 

PROVERB 1 O ClU.ttl! 

HEGEMOlllA SOCIAL DEL PATRIARCADO 

A PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 70S SE EMPEZÓ A UTILIZAR 

EL CONCEPTO DE "LO PERSONAL ES POL[TICO" COMO CONFIRMACIÓN DEL 

POSTULADO MARXISTA¡ DE QUE SON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN LAS 

QUE DETERMINAN LAS RELACIONES SOCIALES, ESTO QUIERE DECIR QUE -

LAS RELACIONES DE PRODUCC 1 ÓN lllFLUYEN EN LAS RELAC 1 ONES SOCIA-

LES Y E~ LA INTERRELACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES HASTA SUS ASPEC

TOS MAS PROFUNDOS• LO COTIDIANO, LO PSÍQUICO, LO AFECTIVO, LO -

SEXUAL, COMERCIAL, ETC. LO QUE SIGNIFICA QUE LO CONSIDERADO -

PRIVADO, PERSONAL• lNDIV!DUAL E ltlTIMO ESTÁ DETERMWADO POR LAS 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y POR TANTO NO SON ESPACIOS !NDEPEN- -

DIENTES DEL DESARROLLO POLITICO Y ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD, - -

SINO QUE AL CONTRARIO, SON IUSTANCIAS DETERMINADAS POR DICHAS -

RELACIONES, QUE A LA VEZ INFLUYEN DIALÉCT!CAMENTE EN ELLAS DE-

TERMINANDO AS! LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS. 

CON EL SURGIMIENTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA, LA ORGl\fOZAC!ÓN SO

CIAL, ECONÓMICA Y POL[T!CA DE LOS PUEBLOS EN CADA ÉPOCA HlSTÓRl 

CA, CONSTITUYÓ CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE CONTROL, OPRE-

SIÓN Y EXPLOTACIÓN, PARA SUSTENTAR EL PODER DE UNA CLASE EN LA 

ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LA SOCIEDAD: PARLAMENTOS, TRIBUNALES, -

LEYES, EJÉRCITOS, RELIGIÓN, MATRIMOtHO. LA FAMILIA• LA ESCUELA, 

SERVICIOS MÉDICOS, ETC. TODOS RELACIONADOS Y REPRESENTANDO AL 

ESTADO; EN DONDE LA lDEOLOG[A PERCEPT!VAMEUTE HA JUGADO UN PA-

PEL FUUDAMENTAL PARA LA CONSERVACIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIAL 

DEL SISTEMA SOCIAL EN LA GÉNESIS HISTÓRICA DE LA HUMANIDAD. 
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CUANDO LA ANTIGÜEDAD SE IMPLANTA EL MONOTEÍSMO, LA CONCEPCIÓN -
TEOLÓGICA DE UN SOLO DIOS ÜMN!POTENTEJ DIOS VARÓN OUE EN SU NA
TURALEZA DIVINA NO FUE ENGENDRADO POR MUJER SINO CREADO SIN - -
PRINCIPIO NI FINAL, Y DE CUYA MAGN!FICEflC!A CREÓ AL HOMBRE EN -
PRIMER PLANO Y A LA MUJER PARA SU SERVICIO, COMPAÑIA Y TRASCEN
DENCIA, DIO PRINCIPIO Y AUGE A LAS MAS GRANDES Y SÓLIDAS RELl-
GIONES DEL MUNDO, DEJANDO POR ASElffADO QUE SACERDOCIO Y GOBIER
NO SON EXCLUSIVIDAD DE LOS HOMBRES, ESTA CONCEPCIÓN BASADA Ell -
LA SUPERIORIDAD DEL VARÓN Y EL DESPRECIO HACIA LA MUJER JUST!Fl 
CÓ EL SISTEMA PATRIARCAL DE LA SOCIEDAD. 

CON LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA ACUMULACIÓN DE BIENES SURGE TAM
BIÉN LA NECESIDAD DE LEGITIMAR LA PATERNIDAD PARA LA COllSERVA-
CIÓN DE HEGEMONIA Y ASEGURAR OUE LOS BIENES; TIERRAS, GANADO, -
ESCLAVOS, ETC, AL MORIR LOS PADRES ESTUVIERAll EN MANOS DE QUIEN 
LE IBA A TRASCENDER Y POR SUPUESTO TENÍA QUE SER EL HIJO VARÓfll 
NO FUERON POCOS LOS CASOS EN QUE LA MUJER ERA RECHAZADA POR SER 
ESTÉRIL O POR HABER TEUIDO SÓLO HIJAS. LA POSICIÓN DE LA MUJER 
flO ERA OTRA QUE LA DOMESTICIDAD Y PROCREAR HIJOS EN EL INTERIOR 
DE LA FAMILIA PARA PERPETUAR EL LINAJE DE LA FAMILIA DEL MARI-
DO. 

EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD PATRIARCAL ESTÁ BASADO DESDE SUS PRltl 
CIPIOS EN LA JERARQUIA DIOS A GOBERNANTE Y PADRE DE FAMILIA; -
TR 1 LOG f A QUE ACTUALMENTE S l GUE V l GENTE EN EL ORDEN MORAL DE LA 
IDEOLOG(A DOMINANTE QUE SOMETE A HOMBRES Y MUJERES A PATRONES -
DE CONDUCTA PREESTABLECIDOS, LA MATERNIDAD, DOMESTICIDAD Y FEMl 
NE!DAD PARA LAS MUJERES (ESFERA DE LO PRIVADO), EL TRABAJO PRO
DUCTIVO, HABILIDAD Y FUERZA F(S!CA, MASCULINIDAD· PARA EL HOM-
BRE (ESFERA DE PÚBLICO) l MP 1 D l EflDO Y CENSURANDO CUALQU 1 ER OTRA 
FORMA LIBRE Y ESPOllTANEA DE DESARROLLO, ROLES QUE ADEMÁS DE -
IMPEDIR EL LIBRE DESARROLLO, LA VOLUHTAD Y LA ESPONTANEIDAD, SE 
SUSTENTAH EN UNA RÍGIDA RELACIÓN DE DOMIHAC!ÓN: Dios QUE DO.MINA 
EL DEST!HO DEL "HOMBRE" EL PATRÓN SOBRE EL JEFE DE FAMILIA, EL 
JEFE DE FAMILIA SOBRE LA ESPOSA, LOS PADRES SOBRE LOS HIJOS, --
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LOS HIJOS SOBRE LA MADRE, MANTENIENDO Y PERPETUANDO LA ESTRUC
TURA PIRAMIDAL INDISOLUBLE, VERTICAL, RfGIDA Y JERÁRQUICA, QUE 
IMPIDE LA EMANCIPACIÓN DE UNA CONCIENCIA SOCIAL, GREGARIA Y CQ 
LECTIVA. 

CUALQUIERA QUE SEA LA CONDICIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA 
DEL HOMBRE Y LA MUJER QUE ESPERAN DE SU RELACIÓN UN HIJO, EL 
PREDOMINIO IDEOLÓGICO EN AMBOS DE LO MASCULINO Y LO FEMENINO 
SIEMPRE ESTARÁ INSCRITO RESPECTIVAMENTE EN LOS ESQUEMAS QUE CON 
FORMAN SU PERSONALIDAD COMO INDIVIDUOS, 

LA MATERNIDAD DE LA ESPOSA VIENE A CONSOLIDAR EL PROYECTO MATRl. 
MON 1 AL DE FORMAR UNA FAM 1 LI A, LA FUTURA MADRE S 1 EtlTE COLMADA SU 
EXPECTATIVA DE REALIZACIÓN COMO MUJER, Y EL FUTURO PADRE PONE -
DE MAIHFIESTO SU VANIDAD MASCULINA UNA VEZ MÁS (LA PRIMERA SA-
TISFACCIÓN RESPECTO COH LA ESPOSA ES LA VIRGINIDAD QUE ELLA IN
MOLA EN LA NOCHE tlUPCIAL) Y LA SATISFACCIÓH ONTOLÓGICA DE TRAS
CENDER CON LA PATERNIDAD, A TRAVÉS DE LA ESPOSA SE PERPETÚA SU 
APELLIDO, Y SE LIBERA DE LA PRESIÓtl SOCIAL QUE POUE EN TELA DE 
JUICIO SU VIRILIDAD. 

EL DESEO DE TEllER UN "HIJO VARÓN" ES UN DESEO INTRfNSECO DEL PA 
ORE PARA CONTINUAR EN ÉL LA HERÁLDICA SUBLIMACIÓN DE PERPETUAR 
SU PERSONALIDAD Y DINASTfA, MUCHAS MUJERES TAMBIÉN ALBERGAN EL 
MISMO DESEO CON LA DIFERENCIA QUE COMO MADRES DESEAN EVITAR EN 
LAS HIJAS SITUACIONES QUE PASARON ELLAS AGLÚN Df A, ESTA PROYE~ 
CIÓtl DE TEMORES QUE SE DA ENTRE MADRE E HIJA POR LA IDENTIFICA
ClÓN DE GÉNERO, SON DESDE LA INTERPRETACIÓtl PSCICOLÓGICA DE LA 
REALIDAD, LOS ASPECTOS SEXUALES TRAUMÁTICOS, HASTA LAS PERSPEC
TIVAS SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS QUE LA MADRE PUEDE OFRf 
CER A SU HIJA, CONCEPTOS EQUÍVOCOS POR SUPUESTO, YA QUE HOMBRES 
Y MUJERES TIENEN Y CORREN LOS MISMOS RIESGOS COMO AS! TAMBIÉN -
LAS MISMAS OPORTUNIDADES DEPENDIENDO DE LOS FACTORES EXTERNOS -
E JtlTERNOS DE SU EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE, E IDEOLOGfA CON QUE 
SE DESARROLLE SU EVOLUCIÓN, 
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LA MATERIHDAD MÁS QUE Utl FEtlÓMElfü BlOLÓGlCO Efl LA FAMILIA TlEll
DE A SER UN ACONTECIMIENTO SOCIAL, LA INFLUENCIA IDEOLÓGICA SE 
PONE DE MANIFIESTO DESDE LOS PRIMEROS MESES DEL EMBARAZO, CUAN
DO NI SIQUIERA SE TIENE NI LA MÁS REMOTA IDEA DEL SEXO DEL HIJO 
QUE ESPERAlll LA MAYORÍA DE LAS MUJERES EN CUANTO SE LES CONFIR
MA EL TIEMPO DE GESTACIÓl1 Y LA FECHA APROXIMADA DEL ALUMBRAMIEtl 
TO, SE DAN A LA TAREA DE COllFECCIOllAR Y COMPRAR PREflDAS lllFAflTl 
LES¡ AZULES POR QUE SERÁ NiflO, ROSAS POR SI ES NiílA, Y AMARILLO 
PARA QUE CUALQUIERA DE LOS DOS QUE NAZCA L/I USE, 

B!OLÓGICAMEllTE EL HOMBRE Y LA MUJER ll/ICE!l CON UNA COllFORMACIÓN 
ORGÁNICA, All/ITÓMIC/I Y FUNCIOllAL IDÉNTICAS, DOS OJOS, UNA llA- -
R!Z, ETC, CON LA ÚNICA DIFERENCIA QUE UNO NACE CON ÓRGANOS DE 
REPRODUCCIÓN EXTERNOS Y LA OTRA INTERNOS, CON FUNCIONES COMPLE
MENTARIAS UNA DEL OTRO PARA LA PROCREACIÓN, AUNQUE CABE HACER -
MENCIÓN QUE SE DAN CASOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, Y TAMBIÉN 
QUE LA PRÁCTICA DE L/I ACCIÓN SEXUAL DE LA PAREJA NO PRECISAMEH 
TE SIEMPRE ESTÁ Ell FUNCIÓll DE LA PROCREAC!Ófl, TAl1TO EL SEXO f\l\S 
CULINO COMO EL FEMENINO SE DlFERENCl/IN, APARTE DE LAS CAR/ICTE
R ! STl C/IS P S l COSOMÁTl CAS DEL HOMBRE Y LA MUJER EN SU DESARROLLO 
NORMAL, PERO QUE COMO FACTOR IDEOLÓGICO INFLUYEN Y CONDICIONAN 
PSICOLÓG!CAMEl1TE LA VIDA SOCIAL Y AFECTIVA Ell SU INTER/ICC!ÓN -
HUMAllA, 

EN CUANTO flACE EL BEBÉ SI ES MUJER, POR REGLA LE PERFORAN LOS 
LÓBULOS DE L/IS OREJAS Y LE CUELGAN /\RETES, LA VISTEN DE COLORES 
PASTEL, ROSA POR EXCELEllC!A, COMO SI LOS ARETES Y EL COLOR FUE
RA!! Ull DlST!llT!VO DE GÉl1ERO Y Ull COllD!CIOllADOR DE COllDUCTA SO-
CIAL, 

FRECUEtlTEMENTE, LA ll!ÑA NACE CON MEIWS PESO Y MÁS PEQUEflA QUE -
EL urna. LO QUE SIGIUFIC/I QUE SE LE CONSIDERE MÁS FRÁGIL y DÉ-
B!L Y SE EXTREME!l LOS CUIDADOS Y ATEl1CIOllES, 
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"AUNQUE, POR TÉRMINO MEDIO, LAS 
NlílAS SON MÁS PEQUEílAS Y PESAN 
MENOS QUE LOS Nl~os. su DESARRQ 
LLO Ff SICO ES MÁS RÁPIDO EN LO 
QUE CONCIERNE A LA OSIFICACIÓN 
Y A LA DENTICIÓN Y TAMBIÉN A SU 
MADURACIÓN FISIOLÓGICA Y NEURO
LÓGICA", 9 

ESTE PREJUICIO SE PROLONGA SOCIAL Y PSICOLÓGICAMEUTE DURANTE -
TODA LA VIDA RESPECTO A LA MUJER, CON BASE EN ESTO A LA NlflA -
SE LE COARTA SU LIBERTAD DE ACCIÓN E INDEPENDENCIA• SE LE CEN
SURA PARA DESARROLLAR HABILIDADES FÍSICAS "BRUSCAS" QUE LE PER 
M!TAN UN DESAHOGO DE EMOCIONES LÓGICAS A SU EDAD, SE LE OBLIGA 
A SER "FEMENINA", EN CUAUTO LE PONEN UN MUílECO EllTRE SUS BRA
ZOS Y LE PREMIAN CON LAS DIMINUTAS IMITACIONES DE UTENSILIOS Y 
ENSERES DOMÉSTICOS LA ltlTRODUCEN A LA FANTAS!A DE LA MADRE PER 
FECTA Y EL HADA DEL HOGAR.PROGRAMÁNDOLA A SU DESTINO Y CONDl-
CIÓN DE GÉNERO: LA MATERNIDAD Y DOMESTICIDAD, LA EDUCACIÓN -
QUE RECIBE LA MUJER EN EL ÁMBITO FAMILIAR LA ALINEA A UN SIN -
FIN DE NORM~S (CONSIDERADAS CUALIDADES) DE FEMINEIDAD LAS CUA
LES IMPLICAN, LA OBEDIENCIA INCUESTIONABLE A LOS PADRES, EL -
RESPETO A LOS HERMANOS VARONES, ORDEN, ASEO, DOCILIDAD¡ ACT!TU 
DES QUE LA cotmUCEll A LA DEPENDENCIA MORAL·. AFECTIVA y ECONÓM.1 
CA, LO CUAL SE VE REFLEJADO EH EL SOMETIMIENTO QUE TIENEN PRI
MERO DE LOS PADRES CUANDO PERTEllECE AL NÚCLEO PATERIW, AL MAR.1 
DO EN EL MATRIMONIO, Y MUCHAS VECES DE LOS HIJOS Ell SU MADUREZ 
Y SENECTUD, 

LA SUPERIORIDAD DEL PODER QUE SE LES CONFIERE A LOS HOMBRES, -
COMO DERECHO PROPIO, SE PONE DE MANIFIESTO DESDE LA lllFAllCIA, 
EN DONDE A TRAVÉS DE LA SOCIABILIZACIÓN Y EDUCACIÓll DONDE SE -
LES INCITA A DESARROLLAR AL MÁXIMO LAS POTENCIALIDADES QUE LE 
DARÁN SUPREMACIA DE GÉNERO! EL REFORZAMIEllTO PARA QUE SEA INDf 
PENDIENTE, RESPONSABLE, AUDAZ. QUE EJERCITE SU CUERPO Y CANAL.1 
ZAR HACIA LA COMPETENCIA Y AL ÉXITO, 

9} Harrh. La educ11ct6n de lo Fcmantno. Editor-tal Mtorna, B3rc11lon11, 1987, Pág. \S 
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A PARTIR DE LA IMPOSICIÓN DE ROLES, EL IHflO Y LA fl!flA INICIAN 

SU PROCESO DE !DENT !DAD: 

"LA IDENTIDAD, USANDO Utl LEllGUAJE 
MÁS COMPRENSIBLE AL FILÓSOFO QUE 
AL PSICOLÓGICO, ES LA MISMIDAD, -
MISMIDAD QUE NOS DISTINGUE DE LA 
úTREDAD. ESTA IDENTIDAD INICIAL-
MENTE, ES CORPORAL Y SU SUSTRATO, 
PROBABLEMEIHE, ARRAIJCA DEL CONOCl 
MIENTO MUY TEMPRMJO Y PREVERBAL, 
IDENTIDAD CORPORAL EN TODOS SUS -
ASPECTOS, CUTÁNEA, MOTRIZ, SENSO
RIAL, VISCERAL, INTELECTUAL Y AFEJ; 
T!VA, 
DESARROLLO TEMPRANO DE LA JDENT !DAD 
SEXUAL, DE LAS FUNCIONES SOCIALES Y 
CULTURALES CONCOM f TAflTES, 1 DENT !DAD 
EN EL GRUPO SOCIAL, REL!G!OSQ, ECO
tlÓM!CO, POLfTlCO, RACIAL, ETCÉTERA," 10 

SOCIALMENTE EL PAPEL MASCULINO IMPL!CA SER ACTIVO, AGRESIVO, -

COMPET!TIVO, FUERTE MORAL Y EMOCIONALMENTE, GALANTE EN LA CON

QUISTA CON El SEXO OPUESTO Y SEGURO DE SÍ M!SMO, MIENTRAS OUE 

EL FEMEN!NO.OUE LA MUJER SEA, CÁLIDA, AMOROSA, SUM!SA, CON CUA 

LIDADES HOGARENAS (DOMÉSTICAS) FIELES Y CASTAS: EL USO DE SU -

CUERPO Pl\RA EL PLACER FUERA DEL MATRIMONIO, Y LA INFIDELIDAD -

ES LA FALTA MÁS GRAVE EU LA OUE PUEDE INCURRIR UNA MUJER "DE-

CENTE". 

Ell El VARÓU DESDE LA INFANCIA SE LE CENSURAN LAS MANIFESTACIO

NES DE MIEDO. DOLOR, ANGUSTIA, CON FRASES COMO: "Los HOMBRES NO 

LLORAN" "PARECES VIEJA" "AGUÁUTESE COMO LOS MACHOS", ETC. SE -

LES IMPIDE EL DESAHOGO DEL LLANTO, [¡¡ LA tl!ÑEZ APARECE El VO

CABLO "MACHO" COMO PARÁFRASIS DE IDENTIDAD; Efl LA ADOLESCENCIA 

COMO AFIRMACIÓN SEXUAL; Erl LA EDAD ADULTA COMO LA CONFIRMACIÓN 

DE V!RILIDl\D, 

LA EDUCACIÓN SEXUl\L QUE RECIBEtl HOMBRES Y MUJERES EN LA INFAN

CIA Y LA ADOLESCENCIA ES CASI INEXISTENTE, POR LO CUAL EN SU -

10) Ra111trez. Santl1190. !\justo de Cuentas. Edltorh1 Nueva lm.,gcn. Ké1dco. l'l79. P.59. 22 
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EVOLUCIÓll Y MADURACIÓN GENITAL, LAS SITUACIONES EMOCIONALES -

SOll POR LO GENERAL DE ANGUSTIA Y AGRESIÓll. SoCIALMElffE EL HOI:l 

BRE PUEDE EJERCITAR SU SEXUALIDAD EN CADA QUE, LA OPORTUNIDAD -

DEL MOMEUTO SE LO PERMITA> SIN SUFRIR NillGUllA ALTERACIÓll F[SI

CAl SOCIALMENTE SE COllSIDERA SIGNO DE "HOMBll[A" WCLUSIVE HAY 

CASOS EN QUE EL PADRE O LOS HERMANOS MAYORES LLEVAll AL ADOLES

CElffE COll PROSTITUTAS, CREYEIWO QUE COll ÉSTO DEJARÁ DE SER Ull 

MUCHACHO Y SE CONVERTIRÁ EN HOMBRE. EN LA MUJER LA V !RG llll DAD 

ES EL MÁXIMO BALUARTE, TAlffO PARA ELLA COMO PARA TOO/, LA FAMI

LIA, LA PÉ[(D!D/1 DEL HIMEN CONLLEVA A LA DESHOllRA DEL PADRE Y -

POR CONSIGUIEllTE DE TODA LA FAMILIA, SE TIENE LA CREENCIA QUE 

LA PUREZA ES EL MERECIMIENTO DE LA REPUTACIÓN DE MUJER "DECEll

TE" Y REQUISITO INDISPEllSABLE PARA ASPIRAR A Ull BUEN MATRIMO-

llIO, EN CUANTO A STATUS SOCIAL SE REFIERE: 

"EL RASGO QUE DISTlllGUE A LA MORA
LIDAD SEXUAL MASCULINA DE LA FEME
NINA ES LA COllSIDERACIÓN DEL PLA
CER, SE ACEPTA MORALMENTE QUE LOS 
HOMBRES EJERCITEN SU SEXUALIDAD -
PURAMEUTE PARA OBTEllER PLACER, Eu 
EL CASO DE LAS MUJERES SE DA UNA -
REGLAMElffACIÓN ESTRICTA PARA LA OJi 
TEllCIÓll DE LA SATISFACCIÓll SEXUAL, 
LA EXPLICACIÓN INMEDIATA DE ESTE -
HECHO OBEDECE A QUE EL PLACER MAS
CUL l NO NO TRAE CONSECUENCIAS OBJE
TIVAS, 
EN PRIMER LUGAR. PORQUE no ES EL -
HOMBRE EL QUE CONCIBE> Y LUEGO EN 
SEGUNDO LUGAR, PORQUE Ell SU CUERPO 
llO SE DA UNA MUESTRA VISIBLE DE -
QUE SE HA INICIADO EL EJERCICIO -
SEXUAL. EL CUERPO FEMENillO PRESEN
TA PRUEBAS OBJETIVAS: LA PÉRDIDA 
DEL HIMEN Y EL EMBARAZO, DE ALL! 
QUE SE CONTROLE EL PLACER FEMENINO 
DE ACUERDO COll LOS INTERESES SOCIA 
LES", 11 

2. 3 EUIAQiilllO_E!UlExlm 

EL MACHISMO Ell MÉXICO OBEDECE HISTÓRICAMElffE A L/1 HEGEMON!A PA-
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TRIARCAL QUE GOBERNÓ Y EDUCÓ AL PUEBLO MEXICANO DESDE LA CON--. 
QUISTA HASTA LA ACTUALIDAD, EN DONDE LA OLIGARQUfA MASCULINA -
ES MITIFICADA SOBRE LA PERSONALIDAD F!SICA. MORAL y JURIDICA 
DE LA MUJER, PERSONALIDAD DESFASADA Y RELEGADA A LA CONDICIÓN 
BIOLÓGICA DE GÉNERO. 

EL CONCEPTO DE MACHO ANTERIORMENTE NO TENIA CONSIDERACIÓN ALGU
NA SOBRE CIRCUNSTAllCIAS DE ASPECTO SOCIAL, ERA EL SIMPLE CALIF.1 
CATIVO BIOLÓGICO AL ANIMAL COtl GENITALES MASCULIUOS, ES A PAR-
TIR DE LA POST-REVOLUCIÓtl EU QUE DI CHO CONCEPTO VA A TENER RELf 
VANCIA Y TRASCENDENCIA SOCIAL: 

"EL MACHISMO, EN TANTO ESPECTÁCULO 
COMERCIAL SURGE A FINES DE LOS TRElll 
TAS PARA, ADORNAR ESQUEMAS DE CONDU!: 
TA, FOLKLORIZAR Y DESPOLITIZAR. NA
DIE CUESTIONA SUS BASES APARENTES, -
CU 1 ZÁS POR llO TOMARSE MUY EN SER 1 O -
LOS ALCANCES (LA PROFUflDIZACIÓtl MAS.1 
VA l. 12 

Es A PARTIR DE LA BÚSQUEDA DE IDENTIDAD NACIONAL QUE LLEVA AL -
MEXICANO A LEGITIMAR EL "MACHISMO" SOBRE ASPECTOS MORALMENTE Nf 
GATIVOS CON RESPECTO A LA MADRE, FAMILIA, ESPOSA Y LOS HIJOS, 
NUESTRA CULTURA POPULAR ESTÁ LLEHA DE ESTOS SIGNIFICADOS, REPRf 
SENTADOS SOBRE TODO POR LA CAUCIÓN QUE "IDEIHIFICA Y REPRESENTA 
AL PUEBLO" CANCIOflES QUE COLOQUIALMENTE SE DEUOMlllAN "POR ELLAS 
Y CONTRA ELLAS" CAHTADAS E lflTERPRETADAS COMO SIMBOLOG[A ORIEN
TADA A CODIFICAR EL SENTIDO Y SENTIR DEL MEXICANO; SUSAN PICK -
SEtlALA ESTA SIMBOLOGÍA COMO ACTITUDES: 
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"EL MACHISMO ES EL COMPLEJO DE LO 
QUE SE ESPERA DEL PAPEL MASCULINO, 
E INCLUYE LOS SIGUIENTES ATRIBUTOS: 
A. ACTITUDES HACIA EL SEXO; RELACIQ 
NES SEXUALES PREMAR!TALES Y EXTRAMA 
RITALES A TEMPRANA EDAD PARA LOS HOM 
SRES: MANIFESTACIÓN DE FECUllD!DAD ME 
D!ANAMENTE" RÁPIDA PROCREACIÓN DE Hl 
JOS, ESPECIALMENTE VARONES, Y ACT!TU 
DES NEGATIVAS ANTE LAS TÉCNICAS DE -
CotffRACEPC!ÓN MASCULINA DENTRO DE LA 
RELACIÓN MARITAL, 
8. ACTITUDES HACIA EL TRABAJO: POCA 
IMPORTANCIA Y SUBESTIMACIÓN DE CUAL
QU l ER T l PO DE RESPotiSAB l Ll DAD DOMÉS
Tl CA, c. ACTITUDES HACIA LA AUTORIDAD: Uso 
DE LA FUERZA FfS!CA Y LA RUDEZA PARA 
SOLUCIONAR DESAVENENCIAS Y PARA TRA
TAR AL DÉBIL Y A SUS SUBORDINADOS, -
INCLUYENDO A LA MUJER. 
RAMOS ( 1963 ) OPINA QUE ESTE COMPL.E 
JO DE INFERIORIDAD SE PUEDE APRECIAR 
CLARAMENTE EN LOS INDIVIDUOS QUE MA
NIFIESTAN UNA PREOCUPACIÓN EXAGERADA 
POR REAFIRMAR SU PERSONALIDAD, Y QUE 
SE INTERESAN EN TODO LO QUE IMPLICA 
PODER, AFIRMANDO QUE ESTAS CARACTE-
RfST!CAS SOBRESALEN EN EL PUEBLO ME
Xl CANO, "13 

ACTITUDES QUE EN ALGUNA FORMA SON PARTE DE LA PERSONALIDAD --
CREADA DEL HOMBRE DURANTE SU EDUCACIÓN EN EL PROCESO EVOLUTIVO 
DE SU VIDA Y QUE DE ALGUNA FORMA SE PONEN DE MANIFIESTO EN LA 
INTERRELACIÓN COTIDIANA CON EL MUNDO EN QUE INTERACTÚAN, 

13) lbld. P.lg. ltB 
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2.4 ALIENACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO Y FEMINISMO 

LA MUJER SI EMPRE SE HA ADAPTADO A LA IMAGEN QUE LE HA OFRECIDO 

LA SOCIEDAD, INSERTA A TRAVÉS DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA Hll 

MANIDAD, ESTANDO SU ÁMBITO DELIMITADO POR EL PENSAMIEIHO MASCU

LINO EN EL CUAL EL MITO Y LA IDEOLOG{A DESEMPEílAN UNA FUNCIÓN -

COGNOSCITIVA PARA INSTRUMEIHAR UN LEUGUAJE QUE PERMITE SU HEGE

MON(A COMO GÉNERO MASCULINO A PARTIR DE LI\ REALIDAD COUCRETA, -

SOBRE TODAS SUS PERTENENCIAS. 

MÉXICO, A PARTIR DE SUS NECESIDADES POLfTICO-ECOllÓMICAS HIZO DE 

LA MUJER SU BLANCO PRINCIPAL PARA SOSTEllER Y REPRODUCIR LA !DEQ 

LOGfA VIGENTE, DE ACUERDO A LA CLASE A QUE PERTENECE EN LA ES-

TRUCTURA PIRAMIDAL DE LA SOCIEDAD. Es EN LOS AílOS VEINTES PRE

CISAMENTE DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓU MEXICANA, QUE MÉXICO ABRE -

SUS PUERTAS AL COMERCIO EXTERIOR Ell FORMA ORGAIHZADA Y COMPLEJA. 

LA SOCIEDAD POSTREVOLUCIONARIA TEUIA UllA NECESIDAD URGEIHE DE -

REDEF \IH CIONES. LA rnDUSTR IA ROMP fA CON LOS MOUÓTONOS ESQUEMAS 

IMPUESTOS POR LA TRADICIÓN COLONIAL; AHORA LA SUPERVIVEllCIA DE

PENDÍA A PARTIR DE LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO, 

EN CUANTO SE LE DIÓ ACCESO A LA MUJER A MANIFESTARSE PÚBLICAMEtl 

TE EN LOS MEDIOS DE COMUllICACIÓN, SE REFLEJf,ROll LOS ROLES FEME

NINOS HISTÓRICAMENTE ASIGNADOS, SU VOZ, SIRVIÓ DE DETECTOR DE -

SUS PROPIAS CARENCIAS Y NECESIDADES. A LO QUE EN RESPUESTA EL -

SISTEMA DISEÑÓ MEDIDAS Y POLfTICAS DESTINADAS A INSERTAR A LA -

MUJER EN LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO. SIENDO ELLA LA RECEPTORA 

MÁS VULNERABLE DE LA IDEOLOG(A, LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICA

CIÓN DESARROLLAROll TECNOLOG(A CADA VEZ MÁS ESPECIALIZADA, CAPAZ 

DE CONVERTIR A LAS MUJERES EN AGENTES FUNCIONALES Y DE MÁXIMA -

RENTABILIDAD, EN SU LABOR INTRÍNSECA DE TRAllSMITIR, DESARROLLAR 

Y PERPETUAR LA IDEOLOG(A, 

NUESTRO SER Y ACTUAR COMO INDIVIDUOS, ESTÁ REGIDO POR LOS MODE

LOS QUE NOS SON TRANSMITIDOS POR LOS DIFERENTES MECANISMOS QUE 
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UTILIZA EL SISTEMA POR MEDIO DE SUS ORGANISMOS, JURfDICOS, EDU

CATIVOS, DE SALUD, PÚBLICA, ETC, HASTA LLEGAR A LA INSTITUCIÓN 

BÁSICA DE LA SOCIEDAD, LA FAMILIA, EN CUYO SENO SE PROMUEVE Y 

GENERA LOS ESTILOS DE VIDA QUE SE DEBEN DESARROLLAR EN SU INTf 

RIOR, IMPONIENDO ROLES Y PATRONES DE CONDUCTA, QUE NOS VAN AL! 

NEANDO TANTO A HOMBRES COMO MUJERES Y NlflOS, AL MISMO SISTEMA 
QUE LOS GENERA, 

LA IMAGEN FEMENINA DESTINADA A ASUMIRSE COMO PROPIEDAD DE OTRO, 

(PADRE O ESPOSO) ES PROYECTADA Y GENERADA A TRAVÉS DE LAS PAU

TAS QUE CONDUCErl E INDICAN EN LA COTIDIANIDAD FAMILIAR, LA MANf 

RA DE COMO DEBE PERCIBIRSE 11. SÍ MISMA COMO MUJER EN LOS DISTIN-

TOS ÁMBITOS DE su VIDA. Los ASPECTOS MÁS DETERMINANTES y OCUL

TOS DE LA IDENTIDAD FEMElllflA; AFECTIVIDllD, CULTURAL, SOCIAL Y -

POLfTICA, SON DEFINIDOS POR EL TIPO IDEAL DE MUJER DESEADO POR 

EL HOMBRE; SUMISA, PURA, SERVICIAL, VIRTUOSA, HOGARE~A. ETC. EL 

ESTEREOTIPO TIENDE A QUE LA MUJER ti.CATE CON PLACER Y ACRfTICA-

MENTE LAS NORMAS SOCIALES EMAUADAS DE UNA SUPERESTRUCTURA QUE -

BUSCA LA CONTllfülDAD DE SU ALIEllACIÓN, PROCESO PROMOVIDO, LO-

GRADO E IMPUESTO, GRACIAS A LA IDEOLOGfA DE CONSUMO QUE FUllCIO

NA COMO CABALLO DE TROYA ENTRE LA SOCIEDAD; 

LA MUJER POR IMPOSICIÓN HISTÓRICA ES LA SUBLIMACIÓN EN LAS RELA 

CIONES AFECTIVAS PADRE-HIJA HERMANA-HERMANO ESPOSA-ESPOSO ENCAR 

GÁNDOSE DE MAUTENER EN AL TO EL APELLIDO QUE LA ENGALANA, LEG IT l 
MÁNDOLA COMO PERTENECIENTE A QUIEN LE DÁ EL APELLIDO, CUALQUIER 

DESCUIDO U OMISIÓN EN SU CONDUCTA PODRÍA PONER rn TELA DE JUl-

CID SU HONORABILIDAD DE MUJER EN LAS REDES SOCIALES Y EL INTER

CAMBIO DE BIENES Y SERVICIOS. EN ESTE MARCO DE NECESIDADES REA 

LES O IMPUESTAS, SE LE ASIGUA A LA MUJER COMO PRINCIPAL OBJETl-

VO, PRECISAMENTE "EL DE SER MUJER" PARA SER ACEPTADA DENTRO DE 

LOS NÚCLEOS AFECTIVOS EN DOllDE SE DESARROLLA ÍNTEGRAMENTE, SU 

EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL ESTARÁ DEDICADA ESENCIALMENTE EN LA 

PREPARACIÓN DE SU ÓPTIMO DESARROLLO, DENTRO DEL ÁMBITO DOMÉSTI

CO, PARA QUE A SU VEZ Y EN SU MOMEUTO SEA ELLA EL EJE PRINCIPAL 
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DE LA ECOJlOM[A, LA CULTURA, AFECTIVIDAD Y DESARROLLO DE SU PRO

PIA FAMILIA, PARA QUE ESTE PROCESO SE REALICE, EL SISTEMA EXPL.Q 

TA AL MÁXIMO LA MANIPULACIÓH DE LA SEXUALIDAD FEMENIUA, SACAHDO 

SIEMPRE PROVECHO DE SU CONDICIÓN DE GÉNERO. 

SEA CUAL SEA SU S !TUACIÓN ECOHÓMI CA Y CULTURAL, LOS MECANISMOS 

IDEOLÓGICOS ESTIMULAN A LA MUJER A SEGUIR LOS MODELOS FEMENl-

HOS DICTAMINADOS POR EL HOMBRE LA TÉCJllCA SERÁ SIEMPRE, EL BU~ 

CAR LA ACEPTACIÓN Y AFECTIVIDAD MASCULINA, EL CARÁCTER FEMEflWO 

ANCESTRALMENTE MOLDEADO EN LA DEPENDENCIA AFECTIVA, PONE DE MA

fHFIESTO QUE SU PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ES IMPORTANTE PARA SU 

!NTEGRACIÓU SOCIAL, PERO ESTA PARTICIPACIÓH DEBE SER PERCIBIDA 

Y RECONOCIDA POR EL ENTORNO, ASÍ LO MAtHFIESTAN LOS MEDIOS MAS_l 

VOS DE COMUNICACIÓJI, DIRIGIDOS AL PÚBLICO FEMEUINO, NO IMPORTA 

EL CONTEXTO EN EL QUE ÉSTE SE INSERTA> LO IMPORTANTE ES QUE LA -

MUJER ACEPTE LA IDEOLOGÍA COMO INFORMACIÓN QUE LE FACILITE LA -

VIDA, PROPORCIONÁNDOLE AYUDA PARA SU MEJOR DESARROLLO CULTURAL 

Y SOCIAL QUE LA PONE AL TANTO DE LO QUE TODA MUJER "FEMEJHUA" 

(QUE QUIERA SER DESEABLE AL HOMBRE Y ENVIDIABLE A LAS OTRAS MU

JERES) DEBE SABER SOBRE EL MUNDO MODERHO QUE LA CIRCUNDA. 

DURANTE MUCHO TIEMPO, LA EDUCACIÓN FUE EL PRINCIPAL MECANISMO -

IDEOLÓGICO DEL SISTEMA, PERO AHORA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

IMPRESA Y ELECTRÓNICA LOS SON, EL CONTROL EJERCIDO A TRAVÉS DE 

PERIÓDICOS, REVISTAS FEMENINAS, FOTONOVELAS, FOLLETINES, TELE

VISIÓN, RADIO, VIDEOS, CINE, ETC. TIENEN FUERTE IMPACTO SOBRE 

LA co;lC 1EUC1 A y EL COMPORTAM 1 EllTO HUM1\NO. SOBRE TODO Etl LOS N_l 

ÑOS Y ADOLESCENTES, LOS MENSAJES SIN SER COERCITIVOS REFUERZAN 

LOS ESTEREOTIPOS FEMEN lflOS Y MASCULINOS AJEUOS A LAS MASAS• ltl 
PONIENDO LOS MODELOS QUE EL SISTEMA REQUIERE: 

"LA VERDAD ES QUE LOS ESTEREOTIPOS 
SON PRODUCTO DE TRADICIONES HISTÓ
RICAS, MODISMOS, HISTORIA CULTURAL, 
MARGl!lACIÓN SOCIAL, CRISIS O CON-
FLICTOS SOCIALES O DE LA IMAGINA-
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UACIÓN DE QUIEUES TIENEN 
EL PODER Y LOS MEDIOS PARA 
CREARLOS Y DIFUNDIRLOS", " 

DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS QUE SE LE HAN HECHO AL MODELO TRA

DICIONAL LA MUJER "MODERNA" DEBE SOMETERSE A LOS RÍGIDOS ROLES 

QUE POR GENERACIONES SE LE HM IMPUESTO COMO AMA DE CASA, MA-

DRE, TRABAJADORA ASALARIADA ETC,, EN FUNCIÓN DEL HOMBRE {OBJE

TO SEXUAL Y DECORATIVO) CUALQUIERA QUE SEA EL ROL EFECTUADO -

POR LA MUJER SE LE REcoricoE COMO ELEMENTO VALIOSO Úfll CAMENTE -

POR SU EFICACIA DOMÉSTICA, SU BELLEZA O POR EL SEXO, PARA OUE 

A UNA MUJER SE LE RECONOZCA POR SUS POTENCIALES INTRÍNSECOS Df; 

BE LUCHAR CONTRA EL SISTEMA SEXISTA-MACHISTA Y DEMOSTRAR SU VA 

LfA, EN LAS .ÚLTIMAS DÉCADAS, LAS MUJERES SE HAN INCORPORADO -

CADA VEZ MÁS A LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR¡ LA POBLA- -

CIÓN FEMEllINA ECONÓMICAMENTE ACTIVA SE HArl INCREMENTADO EN TO

DOS LOS NIVELES DE LA PRODUCCIÓN, TAMBIÉN HAN EMPEZADO A OCU-

PAR CARGOS PÚBLICOS DE RESPOflSABILIDAD, ANTES RESERVADOS EXCLJ.! 

SIVAMENTE A LOS HOMBRES, En LOS SECTORES POPULARES SE ORGANI-

ZAN A UIVEL POLfTICO-COMUNITARIO, PARA DEMANDAR Y GESTIONAR -

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECEN, AUNQUE LAS Mil 

JERES DEMANDAN UN CAMBIO IDEOLÓGICO EN EL SISTEMA PATRIARCAL -

PARA ALCANZAR LA EQUIDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES EN TODOS 

LOS ÁMBITOS EN LOS QUE INTERACCIONAN Y SE DESENVUELVEN, SI -

BIEN ES CIERTO, ALGUNAS MUJERES HAN ALCANZADO METAS SORPRENDEN 

TES LOGRANDO SUPERAR LAS PERS 1 STENTES FORMAS DE DI SCR IMINACIÓ1l 

Y SUBORDINACIÓN HACIA LAS MUJERES, NO PODEMOS GENERALIZAR SO-

BRE TODOS LOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, DESAFORTUNADAMENTE LA 

ALIENACIÓN A LA QUE SE VE SOMETIDA LA MUJER, LA CONDUCE AL -

COUFORMISMO EN SU PAPEL DE GÉNERO BIOLÓGICO, QUE ARBITRARIAMEN 

TE SE LE HA ASIGNADO COMO EUCARGADA DEL PROCESO REPRODUCTIVO: 

GESTACIÓN, MATERNIDAD, Y MATERllALIDAD PROLONGADA, CIRCUNSCRI-

BIÉNDOLAS EN SU MAYORfA AL ÁMBITO DOMÉSTICO, LO CUAL LAS ltlTR.0. 

DUCE DE UNA MANERA ESPECIAL A LA DEPENDENCIA COll EL HOMBRE, -

TAllTO ECONÓMICA COMO EMOCIONAL, 

O'r.ROQIOro &!!.tos, OJga. S-fnarfo sobre la rartfclpac16n dtt la auJer en la vida Nacl0fla1, 
K&xlco. 1'89. U.N.A.H. 
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AHORA BIEN, SI LA MUJER, ADEMÁS DE SER PROFES!ON!STA Y DENOTAR 

PUESTOS DE PODER POLfTICO-SOCIAL, POSEE CARACTERfSTICAS COMO: -

INTELIGENCIA, lllDEPENDENCIA, RESPONSABILIDAD, INICIATIVA, FUER

ZA FfSICA Y MORAL, A MÁS DE UN BUEN EQUILIBRIO EMOC!OUAL, LA SQ 

CIEDAD EN VEZ DE CONOCERLE CUALIDADES, LE SEnALA CADA UNA DE -

SUS CARACTER[STICAS COMO PROBLEMAS DE PERSONALIDAD Y ADAPTACIÓN, 

EL NÚCLEO SOCIAL QUE LA CIRCUNDA VE CON DESCONFIANZA QUE SU COM 

PORTAM!ENTO NO ES ACORDE A LA CotlT!NENCIA FEMEN!UA, PATRÓN DE -

CONDUCTA QUE ELLA DEBE ACEPTAR SEGÚN LOS LINEAMIENTOS QUE EL -

SISTEMA ESTABLECE. 

Los MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN (PUBLICITARIOS ESPECIF!CAMEli 

TE) CONSTITUYEN UNA DE LAS lflSTMC!AS DE SOCIALIZACIÓN MÁS !M-

PORTANTE PARA LAS MASAS, UTI Ll ZANDO IMÁGENES, PALABRAS, SONIDOS, 

Y SfMBOLOS SUBLIMINALES, TRANSMITEN A TRAVÉS DE ESTE PROCESO -

EDUCATIVO "IDEOLÓGICO" EL REFORZAMIENTO DE LOS ROLES DE GÉNERO 

H 1STÓR1 CAMENTE ACEPTADOS EN LA CONO l C 1 ÓN FEMEN l NA, LOS CUALES -

SON MOSTRADOS DE UNA MANERA FASCINANTE, NADA COERCITIVA, PACÍF.l 

CA POR MEDIOS ATRACTIVOS, HERMOSAS ENVOLTURAS Y PROMESAS LIBERA 

DORAS E IMAGINATIVAS; ACRECENTAN EL INTERÉS POR EL CONSUMO, SE 

LE INDUCE DE TAL MANERA A QUE SUS NECESIDADES CULTURALES Y AFE.C 

TIVAS SE SATISFAGAN DENTRO DE ESTE LIMITADO MUESTREO.SE PRESEN

TA A LA CONCIENCIA; EN VEZ DE SER CRÍTICA Y VERAZ PARA CENSURAR 

AL STATU QUO. SE INTRODUCE EN EL PROCESO MANIPULADOR HACIÉNDOLE 

CREER QUE TODAS LAS GRATI F l CAC! ONES QUE MÁGICAMENTE OTORGAN,, 

COSMÉTICOS, PERFUMES, ADITAMENTOS ADELGAZADORES, MODAS, AUTOS, 

LENCER[A, ETC, SON FRUTO DE SU PROPIA INICIATIVA Y EMANCIPA- -

C!ÓN, LA EST!MULAC!ÓN AL CONSUMO SE DISFRAZA POR LA SAT!SFAC-

C!ÓN QUE LA MUJER RECIBIRÁ AL COMPRAR PARA ELLA• Y GRACIAS A -

LOS PRODUCTOS, (PRÁCTICOS, ECONÓMICOS, SUPERMODERNOS,} TENDRÁ -

TIEMPO PARA S[, PUES LOS HIJOS, LA COCINA. LAVAR, PLAllCHAR, EL 

ASEO DE LA CASA, ETC,, POCO TIEMPO LE DEJAN PARA SU BELLEZA Y 

PARA MANTENERSE AL TANTO DE LO QUE ACONTECE EN EL MUNDO , GRA-

CIAS A LOS PRODUCTOS CONSUMIDOS PUEDE SENTIRSE MERITORIA DE"ÉL ~, 
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LOS MODELOS OFRECIDOS POR EL SISTEMA PASAN POR ALTO LA REALIDAD 
SOCIO-ECONÓMICA DE LAS MASAS, SECTOR A QUIEN EN REALIDAD ESTÁN 
DIRIGIDOS LOS MECANISMOS DE MANIPULACIÓN, QUE OFRECEN EL TIPO -
DE MUJER QUE CAMINA SEGURA DE si MISMA SOBRE EL DOLOR Y LA PO-
BREZA, EN BUSCA DE LA FELICIDAD, Erl UN MUNDO GLAMUROSO Y EXCITAN 
TE, EN EL CUAL LA BELLEZA ABRE TODAS LAS PUERTAS Y DA ACCESO A 
LAS OPORTUNIDADES MÁS BRILLANTES Y OPORTUNAS DEL ÉXITO; DON
DE NO EXISTEN EXPLOTADORES N 1 EXPLOTADOS; MUflDO DONDE EL - -
CONCEPTO DE LIBERTAD SE REMITE A LA CAPACIDAD DE COMPRAR, PARA 
ASPIRAR A UNA NUEVA FORMA DE VIDA, Y PERTENENCIA SOCIALI A UN -
MEDIO AMBIEllTE ADECUADO, Y SOBRE TODO A UN SISTEMA POLÍTICO QUE 
LE FACILITE LA REALIZACIÓN DE LA EQUIDAD, 



143. 

2. 5. LLE!lUCAWÍ!LfilL EORl1AL_DLL8 MJJ.JER y_LfLNl\IlJBALEZA 

FEMElílfül 

LA VIDA SOCIAL DE LOS SERES HUMANOS SE RIGE POR LOS MÚLTIPLES -
MECAfllSMOS QUE EL SISTEMA IMPOHE A TRAVÉS DE SUS MODELOS TRADl
CIOHllLES, LOS CUALES REPRESENTAH VALORES, ROLES, ESTILOS DE VI
DA, POLfTICAS Y ECONOMfA A SEGUIR, PROMOVIDOS, TRAHSMITIDOS E -
IMPUESTOS POR LAS IIJSTITUCIOIJES QUE COflFOHMMI LAS ESTRUCTURAS -
SOCIALES; lNSTlTUCIOllES JURÍDICAS, EDUCATIVAS, DE SALUD, ETC. -
HASTA LLEGAR A LA !tlSTITUCIÓU BASE DE LA SOCIEDAD, LA Ff,MIL!A, 
DENTRO DE ESTA CÉLULA VITAL, CUYO OBJETIVO PR!llCIPAL ES SATIS-
FACER INTERESES AFECTIVOS, ECONÓMICOS, MORALES, RELIGIOSOS, ETC. 
SE DÁ COMO FEflÓMEllO llATURAL LA SOCIABIL!ZACIÓll DEL lllDIVIDUO A 
PARTIR DE LOS PRIMEROS ANOS DE VIDA, IMPONIEllDO ROLES Y PATRO-
llES DE COllDUCTA QUE VAll MOLDEANDO COTIDIAllAMEllTE LA PERSOllAL!-
DAD DE LA MUJER Y DEL HOMBRE EH LOS FACTORES QUE COllSTI TUYEll EL 
CAMPO IDEOLÓGICO, 

TRAD!CIONALMEllTE LA EDUCACIÓN lflFORMAL DE LA MUJER Hf1 SIDO BllJO 
EL CRITERIO DE LOS ESTEREOTIPOS REPRODUCIDOS DE PADRES A HIJOS, 
TEllIENDO COMO DIRECTRIZ LA FALSA COllSCIENTIZACIÓN DE IDEIJTIDAD 
DE GÉllEROl"MATRIMOfl!O, MATERNIDAD, Y MllTERllAL!DAD" lllSCRITA AL 
ÁMBITO DOMÉSTICO. ESTA COllCEPCIÓfl TRADICIONAL HA SIDO Ull cor1-
CEPTO HISTÓRICO-CULTURAL lllMUTABLE E IllALTERABLE PARA LA DETER
M!flACIÓll DE LA COllDUCTA FEMElllllA, 

LA EDUCACIÓN EMANADA DEL SEUO FAMILIAR ES DICTAMINADA POR LA -
COllDUCTA Y ACTI VI DA DES QUE DESEMPEflAll EL PADRE Y LA MADRE, LA -
FORMA DE PENSAR Y ACTUAR DE ÉSTOS, SON LOS FACTORES PRIMORDIA-
LES Ell EL MARCO CONCEPTUAL QUE CONFORMA LA PSIQUE, LA VIDA SO-
CIAL Y AFECTIVA DE LA MUJER. EN PUNTOS ANTERIORES HACEMOS MEN
CIÓN QUE EL HOMBRE Y LA MUJER RECIBEN DIFERENTE EDUCACIÓN EH E& 
TE ÁMBITO. 
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AL CONSIDERAR QUE LA DIFERENCIA BIOLÓGICA DE LA MUJER CON EL 
HOMBRE DETERM 1 NA SU COND le l ÓN NOS S l TÚA A UN PENSAM l ENTO ME
D l EVAL ¡ LA MUJER AL IGUAL QUE EL HOMBRE REPRESENTAN UNA UNI
DAD INTEGRAL COMO SER HUMANO, LA DIFERENCIA BlOLÓG !CA CONFOB 
ME A SU PAPEL SEXUAL Y FUERA DE PREJUICIOS IDEOLÓGICOS RES-
PONDE A LA SATISFACCIÓN DEL PLACER UNO DEL OTRO INDEPENDIEN
TEMENTE DEL DESEO DE PROCREAR, SER[A ABSURDO PENSAR QUE EL -
HOMBRE Y LA MUJER EJERCITAN SU SEXUALIDAD SOLAMENTE CON LA -
FINALIDAD DE CONCEBIR HIJOS, LAS RELACIONES AFECTIVO-ERÓT!-
CAS OBEDECEN A UN SIN FIN DE FACTORES DE ORDEN PSfQUICOS y -
SOMÁTICOS NATURALES DEL INDIVIDUO, DE AMBOS SEXOS, LAMENTABLf 
MENTE ESTA NATURALEZA ESTÁ CONDICIONADA POR FACTORES IDEOLÓ
GICOS, SOBRE TODO POR LA EDUCACIÓN QUE ALIENA A HOMBRES Y Mil 
JERES A UN SISTEMA DE RITOS Y COSTUMBRES EN EL CUAL TODA - -
PRÁCTICA SEXUAL FUERA DEL MATRIMONIO, LA MONOGAMIA, Y PARA -
LA PROCREACIÓN QUEDA BAJO UN LACERANTE SENTIMIENTO DE CULPA, 
PRODUCTO DE LA ÉTICA CRISTIANA, LA CUAL TIENE UN PAPEL DETER 
MINANTE EN EL CONDICIONAMIENTO SOCIAL, SOSTEIUBIID Y PERPETUAN 
DO LA MORALIDAD VIGENTE. 

EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL, A LA MUJER SE LE CIRCUNSCRIBE HA.S 
TA LA ADOLESCENCIA A UN PANORAMA LIMITADO DE ASPIRACIONES DE 
TAL MANERA QUE SUS NECESIDADES CULTURALES Y PROYECTO DE VIDA 
SE REDUCEN A UN ESPECTRO DE INQUIETUDES. 

EN EL MARCO DE CONDUCTAS IMPUESTAS A LA MUJER, LA SUBORD!flA
ClÓN, OBEDIENCIA Y SUMISIÓN, SON LOS CÁNONES QUE PROPICIAN -
UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA QUE ELLA SE DESARROLLE EN SU 
PAPEL PRINCIPAL QUE LA LEGlT!MlZA Y AVALA PARA TRIUNFAR EN LA 
COMPETITIVIDAD EN EL TERRENO MATRIMONIAL. LA IDEA lRRACIO-
NAL DE QUE LA MUJER ES PROPIEDAD PRIVADA DEL HOMBRE ES UNA -
SITUACIÓN REMARCADA, SOBRE TODO EN LOS SECTORES MAS POBRES -
DE LA SOCIEDAD, AUNQUE POR LO GENERAL CUANDO LA MUJER FIRMA 
EL ACTA DE MATRIMONIO DEJA DE LADO EL APELLIDO MATERNO PARA 
USAR EN SU LUGAR EL DEL MARIDO, PASANDO CON ORGULLO A SER -
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LA SEÑORA DE,, , 

LA EDUCACIÓN DOMÉSTICA QUE RECIBEN LAS MUJERES, LAS CONVIER
TE EN BLANCO IDÓNEO PARA LA IDEOLOGfA, SOBRE LA CUAL DEPENDE 
EL DESARROLLO Y FUNC 1 OtlALl DAD E CONÓM 1 CA DEL S 1 STEMA, EL MOL
DE FEMENINO QUE PRESEtlTM LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN: 
T,V,, RADIO, FOTONOVELAS, HISTORIETAS, REVISTAS FEMENINAS ,
AllUtlCIOS COMERCIALES, ETC. COt/STITUYEN UNA BABEL FEMENltlA, -
EN DONDE SE MANIFIESTAll Y COtlTRAPONEU, LA MUJER SOFISTICADA, 
LIBERADA, TRIUtlFADORA, FEMEtllNA, ROMÁNTICA Y MUY MODERtlA, -
REUNIENDO TODAS LAS FANTASfAS ERÓTICAS DEL VARÓN, COtl LA MU
JER POPULAR, OPRIMIDA, Sltl UNA FIGURA ESBELTA Y UN PELO IM-
PECABLE, ABNEGADA Y PROFUtlDAMENTE CREYENTE DE LOS VALORES -
TRADICIONALES, LA QUE tlO ESCATIMA LÁGRIMAS Y SUFRIMIEUTOS -
POR LOS HIJOS Y POR UN MARIDO AUSENTE PERO QUE, COMO MUJER 
SABE AFRONTAR CON DIGNIDAD LOS EMBATES DE LA FATALIDAD, AM
BAS CARACTERfSTICAS SON OBJETIVAMEllTE BIEN DIRIGIDAS A EDU-
CAR LA PERSONALIDAD FEMENINA CON ASPIRACIONES ILUSORIAS, RE
FORZANDO LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA, 

NitlGUNA MUJER ESCAPA AL HECHO DE QUE LA IDEOLOGIA EN SUS ME
CANISMOS DE CONSUMO OFRECE EN SUS MENSAJES DIRECTOS Y SUBLl
MltlALES, EL MÁGICO EtlCUENTRO CON LA REALIZACIÓN PERSONAL Y -
LA IDEtlTIDAD FEMENINA. MUCHAS SON LAS MUJERES INTELECTUALES 
E IHSCRITAS AL ÁMBITO PRIVILEGIADO DE LOS MEDIOS DE PRODUC-
CIÓI~ QUE Et/ SU AFÁN DE MOSTRAR SU FEMINEIDAD USAN TAL O CUAL 
MARCA OFRECIDA POR EL MODELO FEMENlllO A ALCANZAR Y QUE LAS -
HACE SUPUESTAMEUTE DIFERENTES DE LAS DEMAS, Y POCAS SON EN -
REALIDAD LAS MUJERES COI/ ESTAS CARACTERÍSTICAS DE PREPARA- -
CIÓN CULTURAL LAS QUE TRASCIEllDEtl CON SU BÚSQUEDA DE ALTER:/[\ 
TIVAS EDUCATIVAS Y COt/DICIONES f/ECESARIAS OUE DESPIERTEN EN 
LA MUJER DE TODAS LAS ESTRUCTURAS, EL RECLAMO DE SU DERECHO 
A Uf/A IDENTIDAD CULTURAL, AFECTIVA Y CREATIVA QUE PERMITA -
EL CAMBIO SOCIAL. EDUCATIVO Y PSÍQUICO OUE ROMPA CON EL PA
PEL IDEALIZADO Y MARGINAL DE LA MUJER Ell TODOS LOS ÁMBITOS 
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EN LOS QUE COH SUS VIRTUDES Y DEFECTOS FORMAN PARTE INHEREN
TE DE NUESTRA CULTURA, CONQUISTANDO EL RECONOCIMIENTO DE 
EQUIDAD AL CUAL TIENEN DERECHO PARA SU REALIZACIÓN EN LA VI
DA COMO ENTE SEXUALIZADO, POLITIZADO Y CREATIVO, 

DESDE MEDIADOS DE ESTE SIGLO EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIALl 
ZACIÓN, EL DESMEDIDO AUMENTO DEMOGRÁFICO Y LAS CRISIS ECONÓ
MICAS DEL PA!S HAN PROPICIADO QUE LA MUJER DEJE EL ÁMBITO DQ 
MÉSTICO PARA INTEGRARSE A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, EL MATRl 
MONIO DEJÓ DE SER EL MEDIO SAflTIFICADO PARA EL USO DE LA - -
SEXUALIDAD Y SU FINALIDAD YA NO ES DE LA PROCREACIÓN, LA - -
IDEOLOGÍA SOBRE LA PUREZA FEMEUINA QUE EMANABA DE LA ÉTICA -
CRISTIANA PERDIÓ RIGIDEZ Y DOMINIO, EU LA ACTUALIDAD LA MU-
JER ADULTA TIENE LA LIBERTAD DE HACER USO DE SU SEXUALIDAD Y 
DE EVITAR EL EMBARAZO, NO ESTÁ OBLIGADA A PERMANECER BAJO EL 
STATUS DEL PADRE O DEL MARIDO, AHORA POSEE IGUALDAD DE DERE
CHOS QUE EL HOMBRE, TAMB 1 Éri PUEDE GANARSE LA V 1 DA DE MODO lll 
DEPENDIENTE Y SER MADRE SIN NECESIDAD DE ESTAR BAJO EL VÍNCU 
LO DEL MATRIMONIO. 

RECONOCEMOS QUE HOY EN DÍA SON MUCHAS LAS MUJERES QUE GOZAN 
DE ESTA ORGANIZACIÓN SOCIAL CONTEMPORÁNEA. PERO TAMBIÉN HAY 
QUE RECONOCER QUE LA INMENSA MAYORÍA AÚN ESTÁ INSCRITA AL -
ÁMBITO DE LO DOMÉSTICO, QUE LA EDUCACIÓN ADQUIRIDA NO LE -
PERMITE INSERTARSE A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN NIVELES -
QUE RETRIBUYAN UNA ECONOMfA SUFICIENTE PARA VIVIR DESAHOGA
DAMENTE, 

LA MUJER SIGUE ENCARGÁllDOSE DEL CUIDADO DE LOS INFANTES, -
AÚN SE LE DISCRIMINA EN EL MEDIO LABORAL Y EH LA FAMILIA -
SUFREN LA DESIGUALDAD CON EL HOMBRE, LA VIOLENCIA FfSICA -
CONTRA LA MUJER NO HA DISMINUÍDOI LA MODERNIZACIÓN EN LAS -
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RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN; DE LOS PROGRAMAS EDUCATI
VOS Y EN LOS CÓDIGOS CONSTITUCIONALES NO PROPONEN CAMBIOS -
CONCOMITANTES EN EL ÁMBITO FEMENINO DONDE LA CONDICIÓN DE Gf 
NERO ESTÁ ALIENADO A LAS RELACIONES DOMÉSTICAS DE REPRODUC-
CIÓN, 

LA NATURALEZA FEMENINA DEJÓ DE SER UNA NATURALEZA DEMONIACA 
E INFERIOR A LA DEL HOMBRE, TAMPOCO SE LE PUEDE CONSIDERAR 
SUPERIOR POR LA VIRTUD QUE TIENE DE CONCEBIR Y REPRODUCIR -
LA ESPECIE, 

ENTRE LA NATURALEZA FEMENINA Y LA NATURALEZA MASCULINA, LA -
DIFERENCIA ESTÁ FORMADA POR UNA LARGA LISTA DE FACTORES !DEQ 
LÓGICOS, BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS; QUE VARÍAN DESDE LO MÁS 
IMPERCEPTIBLE EN DATOS BIOLÓGICOS HASTA LOS GRADOS MÁS RELE
VANTES DE LA CONDUCTA, FACTORES QUE SON ACENTUADOS Y EXAGE
RADOS V EN OTROS CASOS IGNORADOS POR COMPLETO, SEA CUAL FUE
RE, LA DIFERENCIA ESENCIAL A SIMPLE VISTA, LA DETERMINAN LOS 
RASGOS SUPERFICIALES DEL SEXO DE CADA GÉNERO, EL CUAL REVELA 
LA NATURALEZA DE LOS ÓRGANOS SEXUALES QUE DEFINEN El FUNCIO
NAMIENTO ENDOCRINO, SU INTERACCIÓN EN INFLUENCIA SOBRE LAS -
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

A PARTIR DE ESTOS FACTORES BIOLÓGICOS SE ESTABLECEN LOS RO-
LES Y PAPELES OUE CADA INDIVIDUO HOMBRE Y MUJER HAN DE DESA
RROLLAR SOCIALMENTE AJENOS A SU NATURALEZA HUMANA. 

TANTO EL HOMBRE COMO LA MUJER TIENEN UNA BASE BIOLÓGICA OB-
JETIVA, QUE CONFORMA SU NATURALEZA HUMANA, PARA EXPLICAR EN 
QUÉ ESTRIBA LA DIFERENCIA DEL POR QUÉ SE NACE CON ÓRGANOS RE 
PRODUCTORES MASCULINOS O FEMENINOS. TENDRÍAMOS QUE PROFUNDl-
ZAR EN LOS PROCESOS DE LA QU{MICA HORMONAL Y LA MATEMÁTICA -
GENÉT 1 CA PARA SABER QUÉ AUTO SOMAS Y CUANTOS CROMOSOMAS NECE-



HS 

SITA APORTAR LA MUJER Y EL HOMBRE EN EL COMPLEJO PROCESO --

QUE IMPLICA LA FORMACIÓN DE LAS CARACTERfSTICAS PATOLÓGICAS 

DE CADA lllDIVIDUO, LO CUAL EflTRA EN UN CAMPO CIENTIFICO QUE 

flOS ALEJAR(A DEL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO, 

FurmAMENTALMEfffE HOMBRES y MUJERES ESTÁN CONSCIENTES DEL Gf 

flERO AL QUE PERTENECEfl A PARTIR DE LOS PROCESOS QUE SE DES{\ 

RROLLAll DENTRO DE LOS SUPUESTOS LÓGICOS DE DISTINCIÓN POR -

SEXO, ROLES Y ESTEREOTIPOS QUE HACE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA 

POR LOS ADULTOS SOBRE LOS 11/FAfffES, 

CADA INDIVIDUO POSEE CAPACIDADES PSfQUICAS Y FISIOLÓGICAS -

PARA RESPONDER AL MEDIO EN QUE SE DESARROLLA; CAPACIDADES -

QUE SE CONDICIONAN PARA OBTENER UNA COflDUCTA DESEADA. 

BIOLÓGICAMENTE EL ORGANISMO FEMENINO EN COllDICIOllES NORMA

LES ESTÁ PREPARADO PARA CUMPLIR SUS FUllCIOllES DE FECUllDA-

CIÓN Y GESTACIÓN A PARTIR DE LA MADURAC!Ófl DE LOS ÓRGAl/OS 

REPRODUCTORES, lllDEPEflDIEllTEMENTE DE SI EL ACTO SEXUAL - -

FUE, PARA FIUES ERÓTICOS, POR VIOLACIÓN, O FINES AVIESOS, 

HOMBRES Y MUJERES,RESPONDEN A SITUACIOl/ES DE NATURALEZA 

P S 1 CO-B I OLÓG 1 CA EN SU CONDUCTA SEXUAL, PERO flO SE GU f Ali DE 

ÉSTA EN SU COMPORTAMIENTO SOCIAL. 

NO PODEMOS AFIRMAR QUE EXISTE UNA llATURALEZA FEMENlllA O -

MASCULWA Slfl COllOCERLA, EL PREJUICIO IDEOLÓGICO COl/FUllDE 

EL CONCEPTO DE FEMlllEIDAD Y MASCULl!llDAD Efl LAS flORMAS Y -

FORMAS DE COl/DUCTA ASIGNADAS A LA MUJER Y AL HOMBRE, 

LA llATURALEZA FEMElllflA 110 OBEDECE AL CONDICIOllAMIENTO SO- -

CIAL. ÉSTA ES UN HECHO 11/TR(NSECO CONFORMADO POR INFINIDAD 
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DE CARACTER{STICAS PSICOSOMÁTICAS COMUNES AL GÉNERO FEMENl

UO MANIFESTADAS A TRAVÉS DEl TEMPERAMENTO, PERSONALIDAD. Y -

CARÁCTER DE CADA MUJER INDEPEllDIENTEMENTE DE SU PAPEL SO- -
CIAL, 

LA NATURALEZA FEMENINA INCLUYE QUE LA MUJER ADQUIERA Y DESA 

RROLLE ACTITUDES DE FEMINEIDAD DE ACUERDO CON EL COMPORTA-

MIENTO Y NECESIDADES QUE DEBAN DESEMPEÑAR CONFORME A LAS -

EXIGENCIAS DE SU DESARROLLO SOCIAL, 

MUCHAS MUJERES ADQUIEREN ACTITUDES DE MASCULINIDAD Y NO PRE

CISAMENTE POR RECHAZAR SU NATURALEZA FEMENINA, SINO POR RE-

CHAZO AL ESTEREOTIPO IMPUESTO POR LA 1 DEOLOG Í A CONSUM! STA, 

EL rrn MOSTRAR ACTITUDES PROP !AS DEL "MUNDO DE LA MUJER". LA -

MUJER NO DEJA DE PENSAR Y ACTUAR COMO MUJER> ROSA KRAUZE DICE 

AL RESPECTO: "No EN VANO FREUD PENSÓ QUE LAS MUJERES ESTÁN 

INCOUFORMES CON SU SEXO; PERO NO PRECISAMENTE POR ENVIDIA -

FÁLICA SINO POR EL PAPEL QUE HAil DESEMPEilADO A TRAVÉS DE LA 

HISTORIA", 

PARA HABLAR DE UNA UATURALEZA FEMEll!NA O MASCULINA DEBEfl TO

MARSE EN CUEUTA LOS FACTORES PSICOSOMÁTICOS E IDEOLÓGICOS -

QUE CONFORMAll Y DISTINGUEN A LA MUJER DEL HOMBRE Y NO TOMAR 

COMO BASE UN PAPEL BIOLÓGICO Y SOCIAL DETERMINADO A CADA GÉ. 

NERO, 

ACTUALMENTE ESTÁ COMPROBADO QUE EL INDIVIDUO DE AMBOS SEXOS 

T!EflE LA MISMA CAPACIDAD INTELECTUAL• AUNQUE CADA UNO TIE

NE UNA ACTITUD DIFERENTE ANTE LAS SITUACIONES QUE TIENEN 

QUE AFRONTAR EN LA VIDA, CADA CUAL REACCIONA OBEDECIENDO A 

SU PROPIA NATURALEZA DE GENERO; LO IMPORTANTE NO SON LAS CA 

RACTERÍST!CAS PARTICULARES, SINO QUE AMBOS TENGAN CONCIEN-

CIA SOBRE LAS DIFERENCIAS Y Efl CONJUIHO TRANSFORMEtl LA REA-
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LIDADI CREArlDO ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUE
VO CONCEPTO DE CONDICIÓN HUMANA. SIN EMBARGO, PARA LOGRAR
LO ES NECESARIO APP.OVECHAR EL IMPULSO QUE EN LA ACTUALID/1D 
SE ESTÁ DANDO A LA EDUCACIÓN E lflSTRUCCIÓN DE LA MUJIOR DEll
TRO DE LOS PROCESOS DE CAMBIO; RESULTANTES DE LA TRANSFORMA 
CIÓN SOCIAL, 

EN LA MEDIDA EN OUE A LA MUJER SE LE RECONOZCAN SUS DERE-
CHOS Y CAPACIDADES, EN CONDICIONES DE RESPETO E IGUALDAD, -
SU LIBRE ELECCIÓN EN CUANTO A SU PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL GARAllTIZARÁ SU INCORPORACIÓfl A LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, POLfTICAS Y CULTURALES, CON MEJORES OPCIONES 
DE OPORTUlll DAD, 

Ell GRAN MEDIDA PARA SUPEllAR LA EDUCACIÓll TRADICIOIML, FOR-
MAL Y NO FORMAL DE LA MUJER, TODOS AQUELLOS OUE SE PREOCU-
PAN EN LOGRAR UNA SOCIEDAD MEJOR; DEBERÁN HACER ESFUERZOS -
PARA OFRECER A LAS MUJERES UNA EDUCACIÓN SIN AFECTACIONES -
PREJUICIOSAS, PARA QUE SE FORM[ EN ELLAS UNA CONCEPCIÓN - -
REAL DE SUS VALORES, CREENCIAS Y CONVICCIONES, OUE LES PER
MITA PARTICIPAR, DESEMPERAR Y TRANSFORMAR SU DESARROLLO PER 
SONAL Y PROFESIONAL EN CUALQUIER ÁMBITO, EN EL CUAL DECIDAN 
INTERACCIONAR SOCIALMENTE. ESTO CON EL FIN DE DESMITIFICAR 
LA EDUCACIÓN TRADICIONAL OUE SE HA TRANSMITIDO A LAS MUJE-
RES DE GEllERACIÓll EN GEl1ERACIÓN, DETERMlllAllDO EL PAPEL DE 
LA MUJER rn FORMA GEllERAL Y PARTICULARMEllTE CON RESPECTO A 
SU l~ATURALEZA FEMEN 1 NA, 
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LO ANTERIOR NOS LLEVA A REFLEXIONAR CÓMO LA EDUCACIÓN ROMPE

RÍA CAllTABOtlES QUE PARA NUESTRAS MADRES Y ABUELAS ERAN TABÚ
ES INFRANQUEABLES, LA SOCIEDAD EN SU LUCHA POR SOLUCIONAR -

LOS MÚLTIPLES PROBLEMAS QUE DAllAll A LA JUVEtlTUD, EllTRE LOS -
aue PODRÍAMOS SEflALAR: LA FARMACODEPEtlDENCIA. ALTO INDICE DE 
DELINCUENCIA, ABUSO O ACOSO SEXUAL Y Ell GENERAL, TODOS LOS -

PELIGROS QUE IMPLICAll PERTEllECER A LAS GllAllDES URBES, COMO -
LO ES M~XICO PROPICIA QUE EL ESTADO SE PREOCUPE Etl MODERlll-
ZAR Y ADECUAR EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO, PARA DAR RES- -
PUESTA A LOS CAMBIOS Y NECESIDADES IMPERANTES DEL SISTEMA. -

DOllDE LA EDUCACIÓll FEMEllltlA ES PIEDRA ANGULAR, 

DE TAL SUERTE QUE AL VlllCULAR LA REALIDAD Sltl LOS PERJUICIOS 
ADSCR !TOS A LA COSTUMBRE, EL QUEHACER PEDAGÓG 1 CO SE COI/V 1 ER

TE EN UN IMPERATIVO INDISPENSABLE Y EFICIENTE PARA EL LOGRO 
DE UNA EDUCACIÓll DE VALIDEZ UlllVERSAL, TENDIENTE A DESARRO-
LLAR ARMÓtllCAMENTE LAS FACULTADES DEL SER HUMArlO, MÁS ALLÁ -
DE SU NATURALEZA DE GilNERO, 
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CAPITULO 3 

BASES PARA PROPDNER UNA ALTERNATLVA DE EDUCACION 

FEMENLNA ENLA E.S.T.L.C. N°38 

Para explicar y comprender el por qué de la reallzaclOn del programa 

de educación femenina, es necesario describir, aunque sea brevemente 

las condiciones y procesos que permitieron su creaclon. 

La entrevista se reallzO a la Subdirectora y Coordinadora del Depar -

tamento de OrlentaclOn Vocacional de la E.S.T.l.C.N~ 38 Profesora -

Guadalupe Rurz LOpez. El cuestionarlo se aplico a 192 hombres y -

258 mujeres, alumnos de primero, segundo y tercer grado de la Es -

cuela Secundarla Técnica y Comerclnl N"38 ( E.S. T.l.C. Nº38) 

Prlmeromente se expondrd la entrevista, lnformaclOn que a manera -

de marco contextual nos ublca en el ámbito de ftuestra poblaclOn de -

muestreo; se hace hlncaplé en el proceso que se tuvo que seguir para 

senslblllzar a maestros, alumnos y padres de familia sobre el tema : 

La Educación Femenina; posteriormente se darán los resultados del -

cuesclonarlo apllcado; finalmente se expondrán las conclusiones. 
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3. l UBICACIÓN DE 1 A INSTITUCIÓfj 

LA E.S.T. l,C, No, 38 (ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA Y COMERCIAL -
No, .38) SE INICIA COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN 1979, EN PLENO 
SEXENIO DEL C, LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, COMO RESULTADO DE UNO 
DE LOS PROYECTOS QUE CONTEMPLABA EL PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Y CUYO OBJETIVO FUNDAMENTAL ERA: 

"ASEGURAR LA EDUCACIÓN BÁSICA A 
TODA LA POBLACIÓNl VINCULAR LA 
EDUCACIÓN TERMINAL CON EL S!STE 
MA PRODUCTIVO DE BIENES Y SERVL 
eros. SOCIAL y NACIONALMENTE NE 
CESARIOSl ELEVAR LA CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN; MEJORAR LA ATMÓS
FERA CULTURAL DEL PAfS; Y ELEVAR 
LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL SISTEMA EDUCATIVO", 

ESTA INSTITUCIÓN IGUAL QUE TODAS LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNL 
CAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE ENSEÑANZA MEDIA TERMINAL, TIENE 
COMO PROPÓSITO, PREPARAR TÉCNICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES -
QUE SE INCORPOREN AL MERCADO DE TRABAJO UNA VEZ FINALIZADOS SUS 
ESTUDIOS MEDIOS, 

AúN CUANDO LA E.S.T.l.C, FUE CREADA CON LA FINALIDAD DE ESCUELA 
DE EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL, TIENE COMO CARÁCTER PRIMORDIAL DE 
PROPEDEÚT!CA, PUES PESE A QUE LOS OBJETIVOS ESPECfFIC!OS DE ÉS
TA SON LOS DE CAPACITAR AL EDUCANDO PARA INGRESARSE AL MERCADO 
PRODUCTIVO, LOS PREPARA PARA CURSAR NIVELES SUPERIORES, 

TOMANDO EN CUENTA QUE LA EDAD DE LOS EGRESADOS FLUCTÚA ENTRE 
LOS 15 Y 16 AÑOS. SE LES CONSIDERA MENORES DE EDADl POR LO QUE 
SON MfNlMAS LAS PROBABILIDADES DE INGRESAR A LA POBLACIÓN ECONlÍ 
MICAMENTE ACTIVA, Y MAYORES LAS DE APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 
EDUCATIVAS QUE EL ESTADO OFRECE A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ES-
CUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, 

1) Rend6n. Deatrh:. Aecfones Educ•tlvas PrforfUrhs Duarro11adas. en el Perfodo 1977•1'180. 
Publlc.ciones da la SEP. 5Cip-0Ctubre.M6;1ltco 1981. Plg. 15 
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3. 2 EfilRE'll.SIA..ECIIVA DE LA INSIII!ICIÓN 

ENTREVISTA A LA PROFESORA liUADALUPE RUIZ LoeEZ.. (ANEXO 1) 
SUBDIRECTORA DEL PLANTEL E.S.T.1.c. No. 38 y COORDINADORA DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL DEL MISMO. 

l. EN LA E. S, T, l. C, No, 38 lEX l STE EOU l DAD EflTRE EL HOMBRE Y LA 
MUJER? 

R.= EN TÉRM!flOS TEÓR! COS LA COUST!TUC!ÓN MEX! CAN/\ DICE QUE LA -
EDUCACIÓN DEBE SER OBLIGATOR!/I Y GRATUITA TANTO PARA HOMBRES CQ 
MO PARA MUJERES, ES RARO EL ESTATUTO LEGAL QUE HACE MEflClÓN DEL 
TÉRMlNO EQUIDAD, EN LA PRÁCTICA ÉSTE SE REDUCE A CRITERIOS MUY 
DIVERSOS, MISMOS QUE ESTÁN SUPEDITADOS A L/I EDUCACIÓN QUE CADA 
INDIVIDUO RECIBE, NO PODEMOS DAR UN PARÁMETRO ESPECIFICO Y GENE 
RAL SOBRE EQU!DllDI EN CUANTO A DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES, 
S( LA HAY, EXISTE UN REGLAMENTO QUE EXIGE Y OTORGA DERECHOS A 
TODOS LOS QUE LABORAMOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO, DESDE EL NIVEL 
MINIMO HASTA LOS SUPERVISORES DE ZON/I, AUNQUE MUCHAS VECES LOS 
MAESTROS SE QUEJAN DE QUE LAS MAESTRAS GOZAN DE PRIVILEGIOS A -
LOS CUALES ELLOS NO TlENEll ACCESO, POR EJEMPLO, lNCAP/\ClDADES -
PROLONGADAS QUE SE LES OTORGA POR MATERfHD/ID A LAS MUJERES, PER 
M!SOS POR L/ICTANC!A; ES FRECUENTE QUE LAS MAESTRAS QUE SON MA-
DRES DE FAMILIA, LLEGAN TARDE O SE TIENEN QUE RETIRAR ANTES DE 
SU HORARIO DE SALIDA, Y /IÚN MÁS, NO SE PRESENTaN A TRABAJAR, EL 
NOVENTA POR CIENTO DE LAS CAUSAS SOfl LOS HIJOS, EN CAMBIO, HAS
TA AHORA NO HE TENIDO Ufl REPORTE POR PARTE DE LOS MAESTROS QUE 
ME DIGA QUE LLEGÓ TARDE POR HABER LLEVADO 11 LA H!J/I A LA GUARDE 
RIA, O QUE NO SE PRESENTÓ A LABOR/IR PORQUE EL HIJO TIENE SARAM
PIÓN, 
EL QUE LOS DEPARTAMENTOS DE ADM!fllSTRAClÓN, OR!ENT/IC!ÓN VOCACIQ 
NAL Y DIRECCIÓN ESTÉN CONSTITUIDOS POR MUJERES, ES MOTIVO DE -
CONTROVERS!AI EL HECHO DE SER JÓVENES Y SOBRE TODO MUJERES ES -
SIGNO DE INEPTITUD PARA MUCHOS DE LOS PROFESORES VARONES, SOBRE 
TODO AQUELLOS QUE TENIENDO MUCHOS Afies EN LA DOCENCIA NO HAN HE 
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CHO NADA POR SUPERARSE, 
RESPECTO A LOS ALUMNOS, NO HAY UNA SOLA ASIGNATURA QUE SEA EX
CLUSIVA PARA HOMBRES O MUJERES, SE LES EXIGE Y ATIENDE POR - -
IGUAL• DISCIPLINA ES DISCIPLINA,LA ESCUELA CUENTA CON DIFEREN
TES ÁREAS DE DEPORTES, TALLERES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS ABIEft 
TAS A AMBOS SEXOS, EN ELLOS DEPENDE LA OPCIÓN, 
Es DECIR QUE HAY o NO EQUIDAD EN LA E.S.T.!.C. No. 38 SERIA sua 
JETIVO, NO SE PUEDEN HOMOLOGAR TANTOS CRITERIOS. 

2. NOMBRE DE ALGÚN CURSO QUE SE HAYA IMPARTIDO SOBRE EDUCACIÓN 
FEMENINA O RELACIONADO CON LA SEXUALIDAD Y CONDICIÓN DE LA -
MUJER, EN LA E.S.T. !.C. No. 38. 

R.• HASTA AHORA QUE YO SEPA, NO SE HA DADO NINGÚN CURSO ESPECI
FICO SOBRE ESTOS TEMAS A MAESTROS NI ALUMNOS, PERIÓDICAMENTE -
LAS ORIENTADORAS DAN PLÁTICAS A SUS GRUPOS, PERO SIN LLEGAR A -
TOCAR VERDADERAMENTE SITUACIONES FEMINISTAS; ADEMÁS SON TEMAS -
TAN AMPLIOS Y GENÉRICOS, QUE NO PODR[Atl SER ABORDADOS EN UN CUft 
SO DE LIM!TAD'J TIEMPO TODOS LOS ASPECTOS QUE CONCIERNEN A UNA -
EDUCACIÓN FEMENlllAl POR OTRO LADO, CABE SEÑALAR QUE LOS PADRES -
DE FAMILIA SE NOS ECHARfAN ENCIMA, SIEMPRE TIENDEN A MAL INTER
PRETAR TODO LO QUE SALE DE LA EDUCACIÓll TRADICIONAL, 

3. LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE IMPARTE LA E.S.T. !.C. NO. 38 lHACE -
CONCIENCIA SOBRE LA IDENTIDAD Y CONDICIÓN FEMENINA? 

R.• EL PROGRAMA OFICIAL NOS MARCA CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE -
LOS MAESTROS DEBEN IMPARTIR A LOS ALUMNOS, EN LOS CONTENIDOS -
PROGRAMÁTICOS DE LA ASIGNATURA. CIENCIAS NATURALES DEL PRIMER -
AÑO, HAY UNA UNIDAD TEMÁTICA SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, TENIENDO -
COMO OBJETIVOS PRIMORDIALES PROPICIAR UNA ACTITUD RACIONAL ANTE 
LOS HECHOS NATURALES Y SOCIALES EN RELACIÓN CON LA SEXUALIDAD· 
LOS MAESTROS SE APEGAN AL COlffEN !DO DE LOS Ll BROS DE TEXTO I ND.l 
CACOS POR LA SEP l ES LÓG I ca QUE LAS I tlOU I E TU DES DE LOS ALUMNOS 
PROPICIE LA PROFUNDIDAD DEL TEMA, ÉSTO ES SEGÚN EL CRITERIO DEL 
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MAESTRO, EL DOCEflTE SE LIMITA A CUMPLIR CON EL PROGRAMAI DUDO -

MUCHO QUE Ell AULA SURJAN CUEST!ONAM!EIHOS SOBRE LA TEMÁTICA FE

MINISTA, lflCLUSO COMO LOS GRUPOS SON MIXTOS, LAS MUCHACHAS SE -

COH!BEll PARA PARTICIPAR, ÉSTO LO HACEll EXTílACLASES Y 110 A LA -

p ROFESOl1A DE LA MATER 1 A' GEllEP.ALMEllTE ES LA OP. l ENTADOP.A au l Efl -

RESPOllDE A LAS lllOUIETUDES DE LAS CHICAS SOBRE SEXUALIDAD; SO!l 

SUS COllF 1 DEi:TES, S l TUAC l Óll QUE Efl LOS DEMl.S Mf,ESTROS flO SE DA, 

4. llA EDUCACIÓll SEXUAL QUE RECIBEll LOS ALUMllOS rn LA E.S.T. l.C, 

No. 38 DEJA CLARO LOS SIGUIEllTES PUNTOS?: 

A) DEFINICIÓll DE ROLES O PAPELES SEXUALES QUE LA SO

CIEDAD ASIGNI\ A HOMBRES Y MUJEP.ES. 

B) UllA METODOLOGÍA QUE PERMITll LA l1PEP.TURA Da EDU

CANDO A FACILITAR EL CAMBIO DE ACTITUDES DE HI-

GlrnE, VALORES, CP.EEi/Cll\S Y PAUTAS D~ COllDUCTA. 

R.= DEFill!T!VAMEIHE rw CREO QUE A LOS ALUMllOS LES QUEDE CLARO -

fllIIGUllO DE LOS DOS PUi/TOS; ME ATREVO 11 DECIR QUE 111 11 LOS MAES

TROS, DESAFORTUNADAMEllTE Ell NUESTRO CONTEXTO EDUCl\T!VO EXISTE -

UllA PROFUllDA HETEROGEllE l DAD, PRODUCTO DEL DESARROLLO POL ÍT! CO -

SOCIAL· Efl DonDE LOS PROCESOS SOCIALES, EDUCATIVOS y CULTURALES 

NOS DAll COMO RESULTADO FOP.Mf,S MUY VARIADAS DE CONCEBIR LA SEr.UA 

Ll DAD, AJEllAS A UllA COll CEPC 1 Ófl REAL, HE lllTEllTADO COllVEflCER A -

LOS DOCEllTES DE Lf, ESCUELA, A QUE TOMEll LOS CURSOS QUE Lf, SEP 

O Lf. PEDAGÓG l CA OFRECEll SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL Pl\Rf, MAESTROS -

PSICOLOGÍA EDUCATIVA, PEDAGOGÍA, ETC.1 i VAMOS, QUE SE S!Gl\11 -

Pf{EPARAllDO PAP.f, PODER Hf,CER FREflTE A LOS PROBLEMAS QUE Cl\DA 

DÍA SON MÁS Efl ESTA JUVEllTUD PRECOZ! LAMENTABLEMEllTE 110 HllY -

RESPUESTt. POS IT 1 VII POP. HACERLO, 

5. CO!lS!DERA lMPORTAtlTE QUE LAS MUJERES TEllGAll OPORTUlllDAD DE 

COllOCER Y MAllEJAR ACTIVIDADES COllSIDERADAS SOCIALMENTE EX

CLUSIVAS PAR/\ LOS HOMBr.Es?. 
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R.= iCLARO QUE si! Lo CONSIDERO FUNDAMENTAL PARA LA EDUCACIÓN -
DE LAS MUJERES, HE TRATADO QUE LAS CHICAS ESTÉN CONSCIENTES DE 
LO IMPORTANTE QUE ES SER AUTOSUFICJENTE PARA DEJAR DE DEPENDER. 
DE LOS HOMBRES EL CIEN POR CIENTO, ARREGLAR UN APAGADOR, INSTA 
LAR UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA, SABER MECÁNICA, PODER CAMBIAR UNA -
LLANTA Y MANEJAR TODO TIPO DE HERRAMIENTA ES YA UNA NECESIDAD -
PREPONDERANTE EN LA VIDA COTIDIANA DE LA MUJER, PERO ELLAS CREEN 
QUE ADQUIRIR ESTE TIPO DE EXPERIENCIAS LES RESTA FEMINIDAD; LOS 
TALLERES DE ELECTRICIDAD Y CARPINTERfA PARECEN QUE SON ÁMBITOS 
EXCLUSIVOS DE LOS VAROllES, Y EL DE CORTE Y MECANOGRAFIA DE LAS 
MUJERES 1 _NO PODEMOS OBL 1 GAR A LOS MUCHACHOS QUE ACEPTEN EN LOS 
TALLERES A LAS CHICAS; ESTE AÑO UNA ALUMNA DE PRIMER AÑO SE IN.S 
CRJBIÓ EN EL TALLER DE CARPJNTERIA, DURÓ SÓLO DOS MESES, LAS -
AGRESIONES DE LOS COMPAÑEROS Y LA CENSURA DE SUS COMPAÑERAS IN
FLUYERON PARA QUE PIDIERA SU CAMBIO AL TALLER DE MECArlOGRAFIA,
S ltl EMBARGO CADA AÑO TENEMOS DOS O TRES MUCHACHOS EIHRE LA PO-
BLACIÓN DE LOS TALLERES DE CORTE Y MECANOGRAFIA, AQU[ SON LAS -
MAESTRAS LAS QUE 'coN FRECUENCIA LOS AGREDEN. CUAllDO ESTÁU lll- -
QUIETOS LO MINIMO QUE SE LES DICE ES, WUÉ HACEN ACU[ ENTRE TAll 
TA V 1 EJA?. Los HOMBRES ESTÁN Etl CARP 1 NTER f A y ARREGLANDO CABLES; 
ES UN CIRCULO VICIOSO DIFICIL DE ERRADICAR. ESTO ES EN CUANTO 
LO CONCERNIENTE A LA PARTE PRÁCTICA Y QUE TENEMOS FACILIDAD DE 
llffLU!R, AHORA EN LA TEÓRICA, SERIA NECESARIO UN PROCESO HHEN
CJONADO PARA REEDUCAR EN LA IGUALDAD DE GÉNEROS A LOS ADOLESCE]j 
TES; A LOS 11 O 12 AÑOS DE EDAD, QUE ES CUANDO INGRESAN A LA S~ 
CUNDARIA• TRAEN Ull CÚMULO DE INFLUENCIAS QUE LES HA DADO LAFAMl 
LJA, LA RELIGIÓN, LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, LA SOCIA
BILIZACIÓN CON LOS AMIGOS ETC. POR LO GENERAL INFLUENCIAS DADAS 
POR MODELOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON LA REALIDAD, PERO QUE -
ELLOS LO TOMAll COMO VÁLIDOS PORQUE NO HAY OTROS. LA EDUCACIÓN 
ESCOLAR PODR[A SER UllA ALTERllATIVA, SI SE CONTARA CON UNA ADE-
CUADA PLANEACIÓN EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y SI LOS ENCAR
GADOS DE TRASMITIR ESA EDUCACIÓN NOS PREOCUPÁRAMOS POR TENER -
UNA FORMACIÓN MÁS SÓLIDA, EL ESTADO ESTÁ CONSCIENTE DE LA PRO
BLEMÁTICA EDUCATIVA, Y SÓLO DA SOLUCIONES ALEATORIAS Y PARCIALES, 
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EL HECHO ES QUE SOMOS LOS PROFESORES au 1 ENES TENEMOS LA RESPO!l 

SABILIDAD ANTE LA SOCIEDAD DE FORMAR E INFORMAR AL EDUCANDO EN 

ESE PROCESO TAN DIFICIL POR EL QUE PASA; LA PUBERTAD ES UN PE

RIODO DIFICIL EN EL INDIVIDUO, CON ANGUSTIA BUSCAN SU PROPIA -

IDEflTIDAD, SU INDEPENDENCIA Y SUS VALORES, POR LO QUE QUIENES 

ESTÁN AL FRENTE DE ESTOS PROCESOS DEBEMOS ESTAR SÓL 1 DAMENTE PR!; 

PARADOS, TANTO EN MATERIA EDUCATIVA, SEXUAL Y PSICOLÓGICAMENTE, 

6. lQUÉ TAll POSIBLE ES FOMENTAR EL PROCESO DE DESMITIFICACIÓN 

DE LA DOBLE MORAL QUE ALI EllA A LA MUJER, EN UNA AL TERl/ATI -

VA DE EDUCACIÓN SEXUAL?, 

R.= Ell Utl SISTEMA POLIT!CO-SOCIAL MACHISTA Y PATRIARCAL COMO LO 

ES EL NUESTRO, RESULTARIA A MÁS DE DIFICIL INSUFICIENTE, SE NE

CES!TAR(A UI/ ÁMBITO CULTURAL MÁS AMPLIO. PERO CONSIDERANDO LA -

REALIDAD DE tlUESTRO CONTEXTO EDUCATIVO, SERIA UN AVANCE EXTRAOB 
DINARIO, 

SI LAS JÓVENES DE 14 ó 15 Afros. CONTARAN CON UNA EDUCACIÓN - -

SEXUAL SISTEMÁTICA, DELIBERADA Y COl/SCIEl/TE, QUE LES PROPORCIO

tlARA UNA VISIÓtl ACORDE A LA ETAPA DE DESARROLLO POR LA CUAL PA

SAN, SE LOGRARfA SUPERAR LA EDUCACIÓN TRADICIONAL BASADA EN LA 

CULPABILIDAD, QUIZÁ NO SE LOGRARÍA DESMITIFICAR LA DOBLE MORAL 

A LA QUE ESTAMOS SOMETIDAS; DECIR OUE SE LOGRARÍA SERÍA UNA FA

LACIA, DESDE QUE EL MUNDO ES MUNDO EL HOMBRE Y LA MUJER TENEMOS 

ASIGllADO UN ROL, TANTO BIOLÓGICO COMO SOCIAL, PERO AL MENOS EN 

LO QUE RESPECTA A NUESTRO ÁMBITO EDUCATIVO, LOS Y LAS ADOLESCE/l 

TES DARfAN OTRO SIGNIFICADO AL INST!llTO SEXUAL MErms PROMISCUO. 

EL ENCONTRAR RESPUESTA Y COMPREllSIÓll A SUS lllOUIETUDES Y ASPIRA 

CIONES LES AYUDARÍA A LOGRAR UN EQUILIBRIO PSICOLÓGICO Y MORAL; 

YA NO ESTAMOS EN LOS TIEMPOS EN QUE EL ADULTO PENSABA:"SI EL tll 

HO O EL ADOLESCENTE NO COtlOCEN EL SEXO. LO EVITARIAll", LAS MU-

CHACHAS A PARTIR DE LOS 13 AÑOS SABEN QUE SI TIENE!/ RELACIONES 

SEXUALES Slll PROTECCIÓN E HIGIEl/E ADECUADA CORREtl EL RIESGO DE 

EMBARAZARSE O DE CONTRAER ALGUNA ENFERMEDAD, iAHORA LE TIENEN --

MÁS MIEDO AL SIDA QUE A UN EMBARArn! Los JÓVENES CREEN QUE EL 
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ABORTO CLANDESTINO ES LA SALIDA A TAN INESPERADA CIRCUNSTANCIA• 
laUIÉN A LOS 15 Ó 16 AÑOS TIENE UN EMBARAZO DESEADO?, NO TIENEN 
fll LA MÁS MÍfllMA IDEA DE LOS PELIGROS QUE TRAEN COflSIGO LA DES
INFORMACIÓN Y LA IGNORANCIA. 

POR OTRA PARTE, LA INFORMACIÓN SOBRE SEXUALIDAD QUE SE LES D!Ó -
Efl LA ESCUELA PRIMARIA Y LA QUE HAN RECIBIDO EN EL SENO FAMI- -
LIAR ES MÍNIMA, EL ADOLESCENTE SÓLO ESTÁ CONSCIENTE DE UN ASPE~ 
TO DE LO SEXUAL Y SI A ÉSTO AÑADIMOS LA PREOCUPACIÓN INCONSCIEli 
TE Y NATURAL DE SU EDAD DE BUSCAR RESPUESTAS A SUS INQUIETUDES 
EN FUENTES BUENAS O MALAS, NOS DAMOS CUENTA QUE VIVEN EN UNA -
REALIDAD FALSA Y DESEQUILIBRADA, SI CONTARAN CON UNA EDUCACIÓN 
SIN PREJUICIOS SE EVITARÍAN EXPERIENCIAS NEFASTAS; TENDR[AN - -
OPORTUNIDAD DE ELEGIR EL PAPEL QUE MEJOR LES CONVENGA DENTRO DE 
LA SOCIEDAD, 
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COMENTAR !OS: 

AL REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EN LA E.S.T. J.C. No. 38 LO HICE -
PENSANDO QUE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA NO ESTABAN CONSCIEN
TES DE LA NECESIDAD DE FOMENTAR EN LOS MAESTROS Y ALUMNOS, LA 
BÚSQUEDA DE NUEVAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN CREAR LA CONSCIEN 
TIZACIÓN DE EQUIDAD ENTRE LO FEMENINO Y LO MASCULINO MÁS ALLÁ 
DE LA COTIDIANIDAD CREADA POR LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES, 

CON ASOMBRO PUDE DARME CUENTA QUE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA -
TIENE EMPEÑO EN DESPERTAR EN LOS MAESTROS LA INQUIETUD DE CONQ 
CER Y MANEJAR CONOCIMIENTOS ALTERNATIVOS A SU FORMACIÓN YA DA
DA, PARA QUE ÉSTOS A SU VEZ TRANSMITAN UNA EDUCACIÓN INTEGRAL 
A LAS GENERACIONES QUE PASAN A SU CARGO. 

Yo COtlSIDERO QUE PROPONER UNA ALTERNATIVA DE EDUCACIÓN SEXUAL 
SERIA INSUFICIENTE PAR/\ CAMBIAR LA POSTURA IDEOLÓGICA QUE TIENE 
LA SOCIEDAD SOBRE LA EDUCACIÓN FEMEN!tl/I, EN MÉXICO SE CUENTA -
CON UNA INFINITA CANTIDAD DE PROGRAMAS SOBRE SEXUALIDAD DIRIGI
DOS A TODOS LOS NIVELES DE POBLACIÓtlJ COtlSIDERO IMPORTANTE QUE 
LA EDUCACIÓN TRADICIONAL DE LA MU..!ER CONTARA CON VARIAS ALTER
NATIVAS QUE LE PERMITIERA TENER UNA VISIÓN MÁS ALLÁ DE LA DO-
MESTICIDAD Y LA MATERNIDAD, 
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3_,3~ flAHIEAMIENIO DEL PROVECTO A LA.JllBECCIÓN DEL E.S.T, 1.C. 

l!ll..._J8 

UNA VEZ QUE LA DlRECClÓN DE LA ESCUELA ACCEDIÓ A LA ENTREVISTA, 

SE LE PLANTEÓ IWESTRO PROPÓS no DE REAL! ZAR UNA lllVEST! GAC IÓN -

QUE NOS ACERCARÁ A LA REALIDAD EDUCATIVA QUE TIENEN LAS MUJERES 

EN LA ESCUELA MEDIA BÁSICA (ESPACIO EN EL QUE SE DA EL OBJETO -

DE NUESTRO ESTUDIO) PARA CON LOS RESULTADOS HACER UN ANÁLISIS -

OUE NOS PERMITA VALORAR LAS POS!BIUDADES DE INNOVACIÓN EN EL -

CONTEXTO EDUCATIVO, CON PLANTEAMIENTOS TEÓR l COS QUE FACILITE E.S. 

TRUCTURAR UNA PROPUESTA DE EDUCACIÓN FEMEN !NA COMO AL TERNA TI VA 

PARA EL LOGRO DE LA EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER. 

LAS AUTOR!DADES DE LA ESCUELA MANTUVIERON DESDE UN PRINCIPIO 

UNA ACTITUD DE APERTURA PARA LA REAL!ZACIÓN DEL PROYECTO DE JN

VEST!GACIÓli; SÓLO QUE DEPENDÍA DE LA DECISIÓH DE LOS PADRES DE 

FAMILIA EL PERMITIR EL ACCESO A NUESTRO OBJETO DE ESTUDIO; LA -

COMUNIDAD ESTUDIANTIL, 

CONTAR CON EL APOYO DE LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA NO 

ERA DE NINGUNA MANERA SENCILLO, HAB!A QUE SENSIBILIZAR LA GRAN 

DIVEHSIDAD DE CRITERIOS, CON OBJETO DE PROCURAR NUESTRA EXPERIEli 

CIA EDUCATIVA, PARA LOGRARLO HABiA QUE SER CREATIVOS Y BUSCAR 

UNA FORMA DIDÁCTICA DE TRANSMITIR SIMULTÁNEAMENTE A MAESTROS, -

ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA, DIFERENTES CONCEPTOS Y POSTURAS SQ 

BRE, EDUCACIÓN, SEXUALIDAD, SOCIEDAD Y FAMILIA, ELEMENTOS QUE -

INFLUYEN DE MODO INEVITABLE EN EL DESARROLLO, PERSONALIDAD Y -

PROFESIÓN DE LAS MUJERES, 

SE OFRECIÓ A LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA ORGANIZAR -

UN FORO lNTERDISC!PLlNARIO DE PONENCIAS SOBRE TEMÁTICAS FEM!NI.S. 

TAS, (RESPEcTD A LO FEMWINO)¡ TODO ÉSTO CON EL FIN DE PROPI- -

CIAR ENTRE LA COMUNIDAD DE LA E.S, T, I.C, LA CONC!ENTIZACIÓN DE 

LA NECESIDAD DE FOMENTAR Y RESPALDAR LA VALORACIÓN Y EL RESPETO 

DEL ÁMBITO FEMENINO, 
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3.~ f.RO.CESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA POBLACIÓN DE LA E.S.
T. !.C, ·Na, 38 

LA MESA DE TRABAJO SE CONSTITUYÓ POR CUATRO MUJERES DE DIFEREN
TE PROFESIÓN, CUYAS POllENCIAS FUERON: LA MUJER PROFESIONISTAI -
EDUCACIÓN SEXUAL EN EL ADOLESCENTE; EL CONOCIMIENTO PSICOLÓGICO 
DE LO FEMENINO; EL PAPEL DE LA MUJER EN LA FAMILIA. (ANEXOS) . 
Los TEMAS EXPUESTOS POR LAS PARTICIPANTES, DESPERTARON UNA IN-
QUIETUD DE MANIFESTACIÓN ESPONTÁNEA, PERMITIENDO LA PARTICIPA-
CIÓN DEL AUDITORIO EN GENERAL; SE DEBATIERON PUNTOS DE VISTA SQ 
BRE LA METODOLOG{A DE ENSEÑANZA, LAS POCAS POSIBILIDADES DE OP
CIÓN Y LAS CONDICIONES QUE LOS PROGRAMAS MARCAll PARA CADA MATE
RIA DE CADA GRADO Y EL POCO MARGEN QUE DEJAN PARA LA REFLEXIÓN 
Y COMPARACIÓH DE LA REALIDAD; SE HIZO REFERENCIA, QUE EL ESTADO 
OFRECE POCO APOYO A LA SOCIEDAD EN LA NECESIDAD DE ADQUIRIR ELf 
MENTOS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ADECUADA PARA AYUDAR A QUE -
LOS EDUCANDOS SE FORMEN DE UNA MANERA SANA Y CONGRUENTE, EN UN 
SISTEMA SOCIAL DONDE LA EDUCACIÓN ES LAICA PERO NO AHTIRRELIGIQ 
SA NI APOLÍTICA, 

CABE MENCIONAR QUE LOS ALUMNOS AÚN CUAllDO TUVIERON UllA PARTICI
PACIÓN MÍNIMA, CUESTIONAROll EL CRITERIO PREJUICIADO DE LOS ADU\. 
TOS Y LA FORMA DE EDUCACIÓN QUE RECIBEN EN LA ESCUELA Y EN LA -
FAMILIA, AL MANIFESTAR QUE SUS EXPECTATIVAS SOBRE: EL ABORTO, -
DROGADICCIÓll, VIRGINIDAD, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, PROSTITUCIÓN 
Y TEMAS SOBRE LA SEXUALIDAD EN GENERAL. TElllAN EXPLICACIONES Al:! 
BIGUAS, AJENAS A LA REALIDAD BIOLÓGICA Y SOCIAL QUE CONSTITUYE 
LA DIMENSIÓN FUNDAMENTAL DEL INDIVIDUO. 

COMO CONCLUSIÓN FINAL Y CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LAS CONFf 
RENCIAS, LA MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA, OTORGÓ SU VOTO 
A FAVOR DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO, LAS AUTORIDADES DE LA -
INSTITUCIÓN COMUNICARON AL RESPECTO QUE LOS MAESTROS DE LAS DI
FERENTES ÁREAS DE ENSEÑANZA, NO ESTABAN DE ACUERDO EN QUE SE 
LES QUITARA ESPACIO EN SUS HORAS DE CLASE, POR LO CUAL SE ME --
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ASIGNÓ, DISPONER UNA HORA A LA SEMANA DENTRO DE LOS HORARIOS -.

DESTINADOS A TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LA APLICA- -

CIÓN DEL CUESTIONARIO, Y RESPONDER A LAS INQUIETUDES QUE SURGIJ; 

RAN DE LOS ALUMNOS. 
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>. 4.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL Cl!ESililli.AllJJL (AllEXO 3) 

EL CUEST!OllARIO FUE APLICADO A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 1991 
A UNA POBLACIÓN COllST!TUÍDA POR Lj5Q ALUMllOS, DEtHRO DE LA E.S.

T. J.C. No. 38. 

FUERON CIENTO NOVENTA Y DOS ALUMNOS DEL SEXO MASCULINO Y DOS- -

CIENTOS CHICUEIHA Y OCHO DEL SEXO FEMEtllllOl CUYA EDAD FLUCTÚA -

ENTRE LOS 11 y LOS 16 Aílos. 

A CONTlllUACIÓN SE DARÁN LOS RESULTADOS DE LA APL!CACIÓll DEL - -

CUEST!OllAR 10, 

SE EXPONDRÁ EL OBJETIVO; LOS RESULTADOS SE DARÁN COMO SIGUE: 

EN PRIMER LUGAR LAS TRES PRIMERAS PREGUNTAS, DESPUÉS LAS DOS 

PARTES SIGUIENTES, 

PRIMERA PARTE: DETERMINAR EL CONCEPTO DE EQUIDAD ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES, 

SEGU!IDA PARTE: DETERMIUAR LA EDUCACIÓN SEXUAL RECIBIDA EN HOM

BRES Y MUJERES, 

TERCERA PARTE: DETERM 1 NAR EL INTERÉS DE LOS ALUMllDS POR LA EDU 

CACIÓN SEXUAL EN RELACIÓN A LO FEMEtllNO. 
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~.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

EL CUESTIOUARIO FUE APLICADO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE -
1990 A UflA POBLACIÓf/ CONSTITUIDA POR 450 ALUMNOS PERTEflECIEUTES 
A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA lrmUSTRIAL y COMERCIAL No. 38 -
CE.S. T. I.C.No. 38) UBICADA EN RETORNO DEL DURAZflO SIN. Col. ADO!. 
FO LóPEZ MATEOS. C.P. 54080. TLANEPAllTLA EDO, DE MÉXICO 
Los ALUMNOS QUE CONFORMAfl LA MUESTRA ESTÁN DISTRIBUIDOS rn DOCE 
GRUPOS QUE REPRESENTAN: 

lº A -38 ALUMNOS 2· A-37 ALUMNOS 3ºA-33 ALUMNOS 
l º B -40 ALUMllOS 2· B-38 ALUMllOS 3ºB-35 ALUMllOS 
l" e -42 ALUMUOS 2º C-39 ALUMUOS 3ºC-34 ALUMUOS 
lº D -42 ALUMNOS 2· 0-37 ALUMNOS 3º0-35 ALUMNOS 

162 ALUMNOS I51ALUMNOS TI7ALUMNOS 

A CONTIUUACIÓN PRESENTAMOS LOS RESULTADOS QUE DESCRIBEN EU PRI-
MER NIVEL LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUJETOS. 
DE LOS 450 ALUMflOS QUE FORM.\ROll PARTE DE LA MUESTRA 192 sor~ HO/:I 
BRES, LO QUE REPRESENTA EL 42.67 POR CIEUTO; 258 SOll MUJERES, -
ES DECIR EL 57.33 POR CIEllTOJ LA EDAD DE LOS ALUMUOS FLUCTÚA Eli 
TRE 11 Y 16 ANOS. 

LA SIGUIENTE GRÁFICA MUESTRA MÁS 
CLARAMENTE LOS DATOS, 

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 
DE LOS ALUMflOS QUE C0.1:1 
TESTARON EL CUESTIONARIO 

HOMBRES 
42.66% 
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PRIMERA PARTE 

TRES PRIMERAS PREGUNTAS 

EL OBJETIVO DE ESTAS TRES PRIMERAS PREGUNTAS ES: SABER EL CONQ 
CIMIENTO QUE TIENEN LOS ALUMNOS SOBRE EL CONCEPTO DE EQUIDAD -
ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, 

PREGUNTA No, 1: PARA Tf LA LIBERACIÓN FEMENINA lSIGNIFICA? 

FRECUENCIA 
INCISOS No. DE ALUM

NOS HOMBRES 

A) EQUIDAD ENTRE EL 94 
HOMBRE Y LA MU-
JER 

B) LIBERTINAJE 
FEMENINO 

C) UNA FORMA DE EX
PRESIÓ!I 

98 

o 

192 

% FRECUENCIA 
HO('] No, DE ALUM

BRES NOS MUJE
RES 

48.95 143 

51.04 63 

o 52 

99.99% 258 

% 
MUJE
RES 

55.42 

24.41 

20. 15 

99.98% 

A CONTWUACIÓN PRESENTAMOS DE MANERA GRÁFICA LOS. RESUL
TADOS, 
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lPARA I Í LA UBERADÍllLEEMfüllllL.SlGJilllJ:A1 

~ EQU !DAD ENTRE EL llDMBRE Y LA MUJER 

llI!!m LIBERTINAJE FEMENINO 

0% 

UNA FORMA DE EX PRES ION 

Podemos observar que de 192 hambres que conforman la muestra de la población 

11asculina el 48.95X {94 sujetos) interpretan como liberación femenina "equi

dad entre el hombre y la mujer"; un 51.04t (98 hombres). indican que es "li-

bertinaje femenino•; ninguno de los hombres contest6 al inciso que se refie

re a •una forma de expresión" 

La infonnaci6n citada refleja que el porcentaje mayor de las respuestas de -

los hombres denota carencia de información acerca de la temática femenina. 

• EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

l1Illl UNA FORMA DE EXPRESIÓN 

gr;;¡ UNA FORMA DE EXPRESIÓN 

COMO PUEDE OBSERVARSE EN LA GRÁFICA CORRESPOllDIENTE A LA POiiLA

C!Óll FEMElllNA, EL ÁREA Ell LA OUE APARECE CON UN MAYOR INDICE DE 
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RESPUESTAS, ES LA DE "EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE V LA MUJER" CON 

UN 55,42% (143)MUJERES DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA, LE 

CONTINÚA EL ÁREA DE "LIBERTINAJE FEMENINO CON UN 24.41% (63) -

MUJERES¡ EL ÁREA DE "UNA FORMA DE EX PRES IÓN" CON UN 20, 15% (52) 

MUJERES, 

LAS GRÁFICAS REFLEJAN QUE EL 52.66 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS -

DE AMBOS SEXOS DEL TOTAL DE LA MUESTRA, TIENEN NOC!Óll DE LO QUE 

SIGNIFICA LA "L!BERAC!Óll FEMENINA" EL 47.33 POR CIENTO DE LA PQ 

BLllC!ÓN CONTESTÓ DENTRO DE LAS ÁREAS QUE ~ENOTAN FALTA DE lllFOR 

MAC! ÓN SOBRE EL TEMA, 

COMENTAR !OS 

LA INFORMACIÓN SOBRE LA "LIBERACIÓN FEMEN!NA~ES UN TEMA POLÉMI

CO, POCO FRECUENTE EN EL NIVEL MEDIO BÁSICO DE EDUCACIÓN PÚBLI

CA, POR LO CUAL ES COMPRENSIBLE QUE LOS ALUMNOS NO CUENTEN CON 

UNA COllCEPTUALIZACIÓN DE SU SIGNIFICADO, SERÍA DE MUCHA UTILI

DAD QUE EN LA EDUCACIÓN FORMAL E INFORMAL SE TOMARÁ EN CUENTA -

ESTE TIPO DE INFORMACIÓN ADECUÁNDOLA A LOS DIFERENTES NIVELES -

ESCOLARES DE LA ESCUELA SENCUNDAR!A. CONSTITUIRÁ UN SÓLIDO - -

APORTE PARA EL ADOLESCENTE EN SU PROCESO EDUCATIVO, SE LE FACl

LITARfAN LAS BASES PARA CONCEBIR UNA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LOS -

ESTEREOTIPOS ASIGNADOS EN LOS DlFEREtlTES ÁMBITOS EN QUE SE DESA 

RROLLA Y DESENVUELVE EL INDIVIDUO, 
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eBEGUHIA lio, 2 

lEH ll!ÍHDE SE BECQHQCE MAS LA EQUIDAD PE LA MUJER? 
(FRECUENCIA) % (FRECUENCIA) 

INCISOS No, DE ALUM- HOM- No. DE ALUM- % 
NOS HOMBRES BRES MOS MUJERES MUJERES 

A> EN LA ESCUELA 25 13.02 54 20.93 

B) EN LA FAMILIA 29 15. 10 97 37.59 

C) NO LA HAY 75 39.06 47 18.21 

D) ABSTENCIÓN 63 32.81 60 23.25 

TOTAL 192 99.99% 258 99.98% 

LAS RESPUESTAS OBTEN IDAS SE PRESEtff AN EN LAS S l GU 1 EUTES GRÁF l -
CAS, 
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lEN DÓNDE SE RECONOCE MAS LA EQUIDAD DE LA MUJER? 

LA GRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA POBLACIÓN MASCULINA MUESTRA QUE 

EL 39,06% (75 HOMBRES) RESPONDIERON QUE NO HAY RECONOCIMIENTO A 

LA EQUIDAD ErJ LA MUJER, EL 15.10% (29 SUJETOS) SEÑALARON QUE ES 

lNLAFAMILIA, MIEllTRAS OUE Ull 13.02% (25 ALUMIWS) DECLARÓ ÓuE ES 

EN LA ESCUELA¡ 32, 81% (63 HOMBRES) NO RESPO!IDI ERON A NINGUNO DE 

LOS INCISOS. EN TÉRM!tlOS GEllERALES EL 71.87% DE LA POBLACIÓN 

MASCULINA CONSIDERA OUE 1l0 SE RECOllOCE LA EOU I DAD DE LA MUJER -

EN llltlGUNO DE LOS DOS ÁMB !TOS E!~ QUE SE DESARROLLA!l ¡ EL 28, 12% 

o • ;¡¡ 
~ 
~ 

NO LA HAY 

EN LA FAMILIA 

EN LA ESCUELA 

NO CONTESTARON 

O NO LA HAY 

• EN LA FAMILIA 

~ EN LA ESCUELA 

~ NO CONTESTARON 

DE LA POBLAC 1 ÓH MASCUL! NA COllS !DERA QUE S { SE RECOIWCE LA EOU 1-

DAD DE LA MUJER Ell LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA. 

ASIMISMO LAS MUJERES SEílALARON EN UN 18.21% (47 MUJERES) OUE NO 

HAY RECONOCIMIENTO DE LA EQUIDAD EN LA MUJER, MIEllTRAS QUE EL -

23.25% (60 ALUMNAS) HO RESPONDIERON A NINGÚ!l JllCJSO DE LA PRE-

GUflTA, UU 37, 59% (97 MUJERES) SEÑALARON QUE SE LES RECOllOCE - -
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lEN DÓNDE SE RECONOCE MAS LA EQUIDAD DE LA MUJER? 

LA GRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA POBLACIÓN MASCULINA MUESTRA QUE 

EL 39.06% (75 HOMBRES) RESPONDIERON QUE tlO HAY RECONOCIMIENTO A 

LA EQUIDAD Elj LA MUJER, EL 15.10% (29 SUJETOS) SEÑALARON QUE ES 

UILAFAMJLIA. MIEllTRAS QUE UN 13.02% (25 ALUMIWS) DECLARÓ Q.UE ES 

EN LA ESCUELAl 32.81% (63 HOMBRES) NO RESPONDIERON A NINGUNO DE 

LOS INCISOS, EN TÉRMHIOS GENERALES EL 71, 87% DE LA POBLACIÓN 

MASCULINA CONSIDERA QUE lW SE RECOllOCE LA EQUIDAD DE LA MUJER -

EN ru NGUNO DE LOS DOS AMB 1 TOS E(I QUE SE DESARROLLAll; EL 28' l 2% 

o NO LA HAY D NO LA HAY • EN LA FAMILIA • EN LA FAMILIA 

El EN LA ESCUELA ~ EN LA ESCUELA 

llTI NO CONTESTARON ~ NO CONTESTARON 

DE LA POBLACIÓ~ MASCULINA COl!SIDERA QUE S( SE RECONOCE LA EQUI

DAD DE LA MUJER Ell LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA. 

ASIMISMO LAS MUJERES SEÑALARON EN UN 18,21% (47 MUJERES) QUE NO 

HAY RECONOCIMIENTO DE LA EQUIDAD EN LA MUJER, MIElffRAS QUE EL -

23.25% (60 ALUMNAS) rrn RESPONDIERON A NINGÚN JllCISO DE LA PRE-

GUNTA. Ull 37 .59% (97 MUJERES) SEÑALAROll QUE SE LES RECOllOCE - -
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EQUIDAD EN LA FAMILIA, Y EL 20.93% 154 MUJERES) EN LA ESCUELk; 
LOS DATOS ANTERIORES NOS INDICAN QUE EL 41.46% DE LA POBLACIÓN 
FEMENINA CONSIDERA INEXISTENTE LA EQUIDAD DE LA MUJER EN LA FA 
MILIA Y EN LA ESCUELA, MIENTRAS QUE EL 58.52% DE LA POBLACIÓN 
FEMENINA SEílALARON QUE si SE LES RECONOCE EQUIDAD EN LA FAMI
LIA Y EN LA ESCUELA, 

RESULTA INTERESANTE SERALAR QUE LA POBLACIÓN MASCULINA EN SU -
MAYORIA EXPRESA QUE NO SE LE RECONOCE A LA MUJER LA EQUIDAD, -
MIENTRAS QUE LAS MUJERES DICEN QUE SI SE LES RECONOCE EQUIDAD 
EN LA ESCUELA Y EN LA FAMILIA. LO IMPORTANTE SERIA SABER SO-
BRE QUÉ CONSIDERACIONES AMBOS SEXOS DETERMINAN EL RECONOCIMIE/:I 
TO DE EQU !DAD, 

COMENTARIOS 

LA INFORMACIÓN ANTERIOR CONSTITUYE SÓLO UN PARÁMETRO DE INDI
CES LO QUE LOS ALUMNOS CONSIDERAN EQUIDAD, POR LO CUAL NO ES -
POSIBLE TOMAR ESTOS PUNTOS PARTICULARES COMO UNA GENERALIDAD -
ESTABLECIDA. CONVIENE SERALAR QUE LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN -
LOS VARONES DIFIERE CON LA EDUCACIÓN FEMENINAI ES POSIBLE QUE 
ESTA DIFERENCIA CORRESPONDA A LOS DIFERENTES ASPECTOS CON QUE 
RIGE LA ESTRUCTURA FAMILIAR DE CADA UNO DE LOS ALUMtlOS, 

EL HECHO DE QUE EL ADOLESCENTE CONOZCA Y MAUEJE EL CONCEPTO DE 
EQUIDAD ACERTADAMENTE SIGNIFICARIA UNA ALTERNATIVA MÁS EN SU -
PROCESO FORMATIVO, 
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PREGUNTA No. 3 

lCÓMO CONSIDERAS LA EDUCACIÓN FEMENINA? 

INCISOS 

A) IGUAL A LA OUE 
RECI BEU LOS H0t1 
BRES 

B) DEBE SER MEJOR 
QUE LA DE LOS 
HOMBRES 

c) LA EDUCACIÓN EN 
LOS HOMBRES DE-
BE SER MEJOR --
QUE LA DE LAS -
MUJERES 

TOTAL 

(FRECUENCIA) 
NO. DE ALUM

NOS HOM
BRES 

68 

61 

63 

-rgz-

% 
HOM 

BRES 

34.37 

31.77 

32.81 

(FRECUENCIA) 
No. DE ALUM

NOS MUJE
RES 

71 

99 

88 

~ 258 

LA SIGUIENTE GRÁFICA MUESTRA MÁS CLARAMENTE LOS DATOS: 

% 
MUJE 

RES 

27.51 

38.37 

34.10 

99.9"8% 
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~JlliSIDERAS LA EDill:A.ClÓ1Lill!E!illfA? 

igual a la que reciben los hombres 

debe ser mejor que la que reciben 
los hombres 

la gr&fica nos n1.1estra que el 34.37t (68 encuestados) de la poblaci6n masculina 

considera que la educación femenina es igua 1 a la educaci6n que reciben los ho~ 

bres; el 32.Blt. (63 honbres) indicó que la educación de los hombres debe ser ~ 

jorque la que reciben las mujeres¡ un 31.77'l: (61 alumnos) dijeron que la mujer 

debe tener una educaci6n mejor que la que reciben los hombres. 

El porcentaje de cada irea tiene porporciones similares, por lo cual es necesa

rio orientar a los varones en qué consiste la educact6n impartida exclusivamen

te a la mujer. 

MUJERES 

la educación en los hombres debe ser mejor 
que la de las mujeres. 

igua 1 a la que reciben los hombres 

debe ser mejor que la que reciben los hombres 
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COMO PUEDE OBSERVARSE EN LA GRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA POBLA
CIÓN FEMENINA; EL 38.37% (99 ALUMNAS) SEÑALAN QUE LA EDUCACIÓN 
DE LAS MUJERES DEBE SER MEJOR QUE LA QUE RECIBEN LOS HOMBRESJ -
UN 34.10% (88 MUJERES) DE LA MUESTRA RESPONDIERON QUE LOS HOM-
BRES SON QUIENES DEBEtl RECIBIR UNA EDUCACIÓN MEJOR QUE LA DE -
LAS MUJERES, Y EL 27.51% (71 MUJERES) OPINARON QUE LA EDUCACIÓN 
ES IGUAL PARA AMBOS SEXOS, 

SI TOMAMOS EN CUENTA QUE A HOMBRES Y MUJERES SE LES EDUCA CON -
BASE EN LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES, EN DONDE EL HOMBRE DEBE SER 
EL DE LA FUERZA FfSICA Y EL PROVEEDOR ECONÓMICO DE LA FAMILIA, 
LA MUJER LA ENCARGADA DE LA MATERNIDAD Y LO DOMÉSTICO, NOS PER
MITIMOS REFLEXIONAR SOBRE LA EDUCACIÓN DEL ADOLESCENTE PARA PRQ 
PONER QUE ÉSTA DEBE CONCIENTJZAR A LOS ADOLESCENTES DE AMBOS -
SEXOS EN QUE NO DEBE HABER ÁMBITOS DESIGNADOS PARA EL HOMBRE Y 
LA MUJER, POR EL CONTRARIO CON BASE EN LOS CONOCIMIENTOS Y COM
PRENSIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES QUE -
LOS CONFORMAN COMO INDIVIDUOS, LOGRAR UNA INTERRELACIÓN DE EOUl_ 
DAD CON LA MUJER, 

LA FALTA DE INFORMACIÓN ES UNA DE LAS L!MITANTES Erl LA EDUCA-
CIÓN FORMAL E INFORMAL CON LAS QUE EL ADOLESCENTE SE ENCUENTRA 
EN SU PROCESO FORMATIVO. POR TANTO, CONSIDERO IMPORTANTE HACER 
CONSCIENTES A HOMBRES Y MUJERES EN LA REALIDAD DE QUE AMBOS FOR 
MArl PARTE COMO FUTUROS ADULTOS, PROFESIONISTAS Y PADRES DE FAMl_ 
LIA, 
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SEGUNDA PARTE 

EL OBJETIVO DE ESTA SEGUNDA PARTE ES: CONOCER EL CONCEPTO DE -

LOS ALUMNOS SOBRE LA ltlFORMACIÓN SEXUAL IMPARTIDA EN LOS DOS ÁM 

SITOS EDUCATIVOS MÁS IMPORTANTES EN SU PROCESO FORMATIVO¡ ASÍ -

TAMBIÉN CONOCER EL CRITERIO QUE PREVALECE EN RELACIÓN CON LA -

SEXUALIDAD FEMENINA. 

PREGUNTA No. q 

LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE RECIBEN EN LA ESCUELA lES? 

INCISOS ( FREOJENCIA) % (FREOJENCIA} % 
No. DE ALUM HO~ No. DE ALUM ~~~E NOS HOMBRES BR S NOS MUJERES 

A} BUENA HA ACLARA o o 20 7.75 
DO TUS DUDAS 

B} CASI NO SE - 111 57.81 155 60.07 
HABLA DEL T.E 

MA 

el NO SE HABLA 81 42.18 83 32.17 
DEL TEMA 

TO T A L 192 99.99% 258 99.99% 

EN LA GRÁFICA VEREMOS QUE LOS RESUL TACOS FUERON LOS SIGUI EflTES: 
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lLA EDllCACIÓN SEXUALQULRECIBES EN l.A_ESQ)llA_ES'l 

llOHBRES 

IJ no se habla del tema 

O casi no se habla del tema 

01: es buena ha aclarado 
tus dudas 

HUJERES 

~ 
D 
111 

casi no se habla del tema 

no se habla del tema 

es buena ha aclarado 
tus dudas 

RESPECTO A LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE LA EDUCACIÓN FORMAL (ESCUELA) IM

PARTE A LOS ALUMflOS QUE CONFORMAN LA MUESTRA; LOS HOMBRES AL RESPECTO 

RESPONDIERON: EL 57.81% (111 SUJETOS) DIJERON QUE CASI NO SE HABLA -

DEL TEMA; UN 42.18% (81 ALUMNOS) AFIRMARON QUE NO SE HABLA DEL TEMA,

ll!NGUNO DE LOS ALUMNOS QUE CONFORMAN LA POBLACIÓN MASCULINA CONTESTÓ 

QUE ES BUEllA PUES HA ACLARADO SUS DUDAS. ESTO NOS DEMUESTRA QUE FAL

TA llffORMACIÓN SOBRE EL TEMA DE LA SEXUALIDAD QUE RESPONDA A LAS DU-

DAS E INQUIETUDES LÓGICAS QUE SE TlENEfl EN ESA ETAPA DE FORMACIÓN POR 

LA CUAL ATRAVIESA EL ADOLESCENTE. 

EN LA GRÁFICA QUE !LUSTRA LOS RESULTADOS OBTEtllDOS Erl LA POBLACIÓN Ff. 

MENltlA, MUESTRA LA VALORACIÓN QUE LAS ALUMtlAS HACEN SOBRE LA EDUCA--

C!ÓN RECIBIDA Erl LA ESCUELA; EL 60.07% (155 MUJERES) CONTESTARON QUE 

CASI NO SE HABLA DEL TEMA; UN 32.17% <83 ALUMtlAS) DICEN OUE NO SE HA

BLA DEL TEMA• Y EL 7.75% (20 MUJERES) CONTESTARON QUE ES BUENA EN - -

CUANTO HArl ACLARADO SUS DUDAS, 



177 

COMENTARIOS 

Los RESULTADOS OBTEUJDOS SOBRE LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE LA ESCUE
LA IMPARTE. PODEMOS DECIR QUE Erl LA E.S,J, J.C. No. 38 LA WFORMA 
CIÓN SOBRE SEXUALIDAD QUE LOS ALUMNOS RECIBEN, APENAS SI ES SU
FJCJEUTE PARA SATISFACER LAS DUDAS QUE AL RESPECTO SE TIEUEH EN 
EL PERIODO DE ADOLESCENCIA EN EL INDIVIDUO. 

POR LO TANTO, ES IMPORTArlTE QUE EN LA EDUCACIÓN FORMAL SE TOME -
EN CUEJlTA LA TRASCENDEJlCIA QUE IMPLICA SUSTENTAR EJl EL PLAN DE -
ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO BÁSICO UNA ALTERHATJVA DE EDUCACIÓN QUE 
ABARQUE LA TEMÁTICA DE LA SEXUALIDAD EN FORMA MÁS AMPLIA, AB!EH 
TA Y CONGRUEJlTE, PARA LOGRAR UJIA EDUCACIÓN INTEGRAL QUE RESPON
DA A LAS NECESIDADES EXISTENTES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, 
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PREGUNTA No. 5 

LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE RECIBES EN CASIL.i..ES1 

(FREOJEHCIA l % ( FREUJEllCIAl 
IHCISOS No. !E ALUM HOMBRES t«J. !E Alltl 

OOS lf:MlRES 005 tlJJERES 

Al BUENA HA o o 12 
ACLARADO 
TUS DUDAS 

Bl CASI NO SE 111 57.81 169 
HABLA DEL 
TEMA 

el NO SE HABLA 81 42.18 77 
DEL TEMA 

192 99.99% 258 

LA GRÁFICA SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE HOJA, 

% 
MUJERES 

04.65 

65.50 

29.811 

99.99% 



HOMBRES 

LA GRÁFICA QUE 

SULTADOS EN UN 

NO SE HABLA DEL TEMA 

CASI NO SE HABLA DEL 
TEMA 

0% BUENA HA ACLARADO TUS 
DUDAS 

POBLACIÓN MASCULINA DA COMO RE
( 111 SUJETOS) QUE DICEN QUE CASI NO SE -

HABLA DEL TEMA DE LA SEXUALIDAD EN LA FAMILIA, EL 42.18% ( 81-
ALUMNOS ) SEílALARON QUE CASI NO SE HABLA DEL TEMAI NINGUNO DE 

LOS VARONES QUE CONFORMAN LA MUESTRA CONTESTÓ QUE EN LA FAMI-

L IA LA EDUCACIÓN SEXUAL ES BUENA. 
LA GRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA POBLACIÓN FEMENINA CONTESTÓ AL 

RESPECTO; EL 65.50% (169 MUJERES) QUE CASI NO SE HABLA DEL TE
MA;•Y UN 4.65% (12 ALUMNAS) CONSIDERARON QUE ES BUENA, 

Los RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE APARTADO NOS INDICAN QUE LA -
EDUCACIÓN SEXUAL QUE LA FAMILIA (EDUCACIÓN NO FORMAL)OFRECE A 
LOS ADOLESCENTES ES M(NIMA, TANTO PARA LOS HOMBRES, 

~ NO SE HABLA DEL TEMA 

llllllll CASI NO SE HABLA DELTEMA 

~ BUENA HA ACLARADO TUS 
DUDAS 
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COMO PARA LAS MUJERES, A PESAR DE QUE LA POBLACIÓN FEMENINA RE
GISTRÓ EN UNA FRECUENCIA MINIMA QUE LA EDUCACIÓN SEXUAL IMPART_I_ 
DA EN LA FAMILIA ES BUENA, ESTO NO ES SIGNIFICATIVO, PUESTO QUE 
LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SEXUALIDAD DEBE SER UN ASPECTO IM 
PORTANTE DE LA EDUCACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA IDEOLOGfA QUE 
CADA FAMILIA MANEJE EN EL INTERIOR DE SU ESTRUCTURA. 

COMENTARIOS 

EN LO QUE CONCIERNE A LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE LOS ALUMNOS RECI
BEN POR PARTE DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL (FAMILIA) NO NOS SOR- -
PRENDE QUE SEA SIMILAR A LA IMPARTIDA POR LA EDUCACIÓN FORMAL: 
AMBAS ESTÁN ALINEADAS A UN SISTEMA POLITICO-SOCIAL QUE RIGE Y -
DICTA CÓMO DEBE SER LA INFORMACIÓN QUE LOS EDUCANDOS DEBEN RECI
BIR, POR LO CUAL LA FAMILIA DEBE ESTAR CONSCIENTE QUE LA EDUC8 
CIÓN SEXUAL ADECUADA Y CONGRUENTE, CREA ACT!TUDES OBJETIVAS Y -
COMPRENSIVAS HACIA CUESTIONES SEXUALES EN TODAS LAS DIVERSAS M8 
fHFESTACIONES DEL INDIVIDUO, TANTO DE SU PROPIO CUERPO COMO EN 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES DEL ADOLESCENTE EN SU PROCESO DE 
FORMACIÓN. 
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eBEGlJHIA Ho. 6 

EH LA MUJEB LA BELACJÓN SEXUAL lDEBE SEB? 

INCISOS (FRE QJENCIA) % <FREOJENCIA) % 
No, DE Alll«JS HOl'I No , IE ALI.ti- MUJ.E HOMBRES BRES NOS KJJERES RES 

A) PARA LA 57 
PROCREACIÓN 

2'.l.68 83 32.17 

B) DENTRO DEL 71 36.97 93 36.04 
MATRIMONIO 

C) POR DECISIÓN 64 33.33 82 31.78 
Y DERECHO 
PROPIO 

T O T A L 192 99.98% 258 99.99% 

LA GRÁFICA QUE CORRESPONDE A ESTOS DATOS ESTA EN LA SIGUIENTE 
HOJA, 
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EN LA MUJEILLUELACIÓN SEWALillBL.JiER1 

~ 
HOMBRES llhc-.-~~-

ITZJ 

PARA LA PROCREACIÓN 

DENTRO DEL MATRIMONIO 

POR DERECHO Y DECISIÓN 
PROP JA 

La grtifica que representa la población masculina nos muestra los criterios 

que tienen los alumnos varones respecto a la sexualidad femenina; un 36.97'.t 

(71 hombres) dicen que debe ser dentro del matrimonio; el 33.33't (64 alum-

nos) respondió que por derecho y decisión propia, y el 26.68't (57 alumnos) 

respondi6 que para la procreación. 

La gráfica que representa a h población femenina arrojó que: el 36.04% - -

(93 mujeres) respondieron que la relación sexual en la mujer debe ser den-

tro del matrimonio; el 32.17'.t (83 alumnas) contestaron que para la procrea

ción, y un 31.78'.r; (82 alumnas) que debe ser por derecho y decisi6n propia. 

[J DENTRO DEL HATRIMONIO 

~""'1~"1 
• PARA LA PROCREAC 1 ÓN 

DI] POR DERECHO Y DECISION PROPIA 

MUJERES 
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COMENTARIOS 

COMO SE OBSERVA, TANTO LA POBLACIÓN FEMENINA COMO LA MASCULINA 
TIENEN CRITERIOS AFINES SOBRE EL CONCEPTO DE LA SEXUALIDAD FE
MENINA, CRITERIOS QUE CORRESPONDEN A LA CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA 

QUE IMPERA EN LA SOCIEDAD, AÚN ASf ES INTERESANTE SUBRAYAR QUE 
TANTO HOMBRES COMO MUJERES EN UN PORCENTAJE CONSIDERABLE OPTA
RON POR SEÑALAR QUE LA MUJER DEBE HACER USO DE SU SEXUALIDAD -

POR DERECHO Y DECISIÓN PROPIA, SITUACIÓN QUE NOS INDICA QUE ES
TÁN CONSCIENTES QUE SON DUEÑOS Dó SU PROPIO CUERPO, POR LO TAN

TO ES NECESARIO ORIENTARLOS EN EL MEJOR MANEJO DE SU PROPIO OR
GANISMO; LA FALTA DE INFORMACIÓN ES CAUSA MUCHAS VECES DE LOS -
ERRORES QUE LOS ADOLESCENTES COMETEll , ORILLÁNDOLOS A SOLUCIONES 

AÚN PEORES, POR LO CUAL ES NECESARIO QUE CONOZCAN Y MANEJEN IN
FORMACIÓN ADECUADA, CONDUCENTE A CONCIENTIZAR SU VERDADERA PER

SONALIDAD Y EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA SEXUALIDAD EN LAS RELACI.Q 
NES INTERPERSONALES EN LAS CUALES SE DESARROLLAN. 
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TERCERA PARTE 

EL OBJETIVO DE ESTAS DOS ÚLTIMAS PREGUNTAS ES: CONOCER LA IN
TERPRETACIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE El CONCEPTO-" AMOR" Y El -
GRADO DE INTERÉS POR PROFUNDIZAR EN El_CONOCIMIENTO_ DE LA SE

XUALIDAD. 

PREGUNTA NO. 7 

l QUÉ SIGNIFICA PARA TÍ • EL AMOIL.".__1 

INCISOS 

A) AFECTIVIDAD 

B) SEXUALIDAD 

C) NOVIAZGO 

T O T A L 

(FRECUENCIA) 
NO. DE ALUMNOS 

HOMBRES 

60 

99 

33 

192 

% (FRECUENCIA) 
HOM- NO. DE ALUMNOS 
BRES MUJERES 

31.25 49 

51.56 92 

17' 18 117 

99.99% 258 

LA GRÁFICA SE PRESENTA EN LA SIGUIENTE HOJA, 

% 
MUJERES 

18.99 

35.65 

45.34 

99.98% 
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.LQUÉ SIGNIFICA PARA TÍ •EL AMOR# ? 

MUJERES 

SEXUALIDAD 

NOVIAZGO 

llFECTI Y IOAD 

LA GRÁFICA QUE REPRESEflTI\ A LA POBLACIÓN FEMEflWA INTERPRETA EL CON 
CEPTO DE nAMOR" DE LA SIGUIENTE FORMA: EL 45,34% <117 MUJERES) COMO 

UOVIAZGOl EL 35.65% DIJO OUE SEXUALIDAD V UN 18.99% (49 ALUMflAS) -

AFIRMÓ QUE AFECTIVIDAD. 

LA POBLACIÓll MASCUL! f/A, COllTESTÓ AL RESPECTO¡ 51. 56% (99 HOMBRES) -
D!JERGri QUE l\MOR SIGfllF!CA SEXUALIOADl EL 31.25% (60 ALUMUOS) i\FlR

MAROtl QUE AFECTIVIDAD, Y EL 17 .18% (33 SUJETOS) RESPOND!EROfl QUE fl_Q 

VIAZGO. 

m SEXUALIDAD 

•. NOVIAZGO HOMBRES 

~ AFECTIVIDAD 
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MUJERES 

SEXUALIDAD 

NOVIAZGO 

AFECTI VIDAO 

LA GRAFICA QUE REPRESEllTI\ A LA PODLAC!Óll FEMEN!llA INTERPRETA EL CO!J. 
CEPTO DE "AMOR" DE LA S l GU l ENTE FORMA: EL 45, 34% 017 MUJERES) COMO 

llOV!AZGO; EL 35.65% DIJO QUE SEXUALIDAD Y UN 18.99% (49 ALUMl/AS) -

AFIRMÓ QUE AFECTIVIDAD. 

LA POBLACIÓI/ MASCUL!fll\, COllTESTÓ AL RESPECTO; 51.56% (99 HOMBRES) -

DJJEROll QUE AMOR S !GN l F 1 CA SEXUALIDAD; EL 31. 25% ( 60 ALUMl/OS) AF JR
MAROll QUE AFECT! V 1 DAD, Y EL 17, 18% (33 SUJETOS) RESPOND 1 EROll QUE llQ 

V!AZGO, 

m SEXUALIDAD 

Bll . NOVIAZGO 

~ AFECTIVIDAD 

HOMBRES 
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LAS GRÁFICAS NOS MUESTRAN QUE LA MAYORIA DE LA POBLACIÓN MASCU

LINA INTERPRETA COMO SEXUALIDAD EL CONCEPTO " AMOR " MIENTRAS -
QUE EN LAS MUJERES EL INDICE MAYOR DE RESPUESTAS FUE EN EL ÁREA 

DE NOVIAZGO, EN EL ÁREA DE AFECTIVIDAD LA POBLACIÓN MASCULINA -
REGISTRÓ UN INDICE SIMILAR AL QUE SE OBTUVO EN EL ÁREA DE SEXUA 

LIDAD ENTRE LA POBLACIÓN FEMENINA, 
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!:OMEHIAlllllS 

RESPECTO A LOS RESULTADOS DE ESTA PREGIJNTA, PODEMOS DECIR QUE 
LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DE AMBOS SEXOS ESTÁN DETERMINA-
DAS PCR EL INSTINTO TAN FUERTE QUE TRAE CONSIGO LOS CAMBIOS -
BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS SUFRIDOS EN LA ETAPA DE ADOLESCENCIA 

POR LA CUAL PASAN ~os ALUMNOS DE LA MUESTRA. A MÁS DE LAS IN-
FLUENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE EN QUE SE DESARROLLAN, LO CUAL -
CONFUNDE EN FORMA NATURAL, LOS SENTIMIENTOS DE SIMPATfA, AFEC
TO, ADMIRACIÓN, TERNURA, AMISTAD, FRATERNIDAD ETC. COMO SEXUA

LIDAD, ESTO LO PODEMOS VER REPRESENTADO EN LAS RESPUESTAS DE -
LA POBLACIÓN MASCULINA, POR EL CONTRARIO, LAS MUJERES, LAMA-
YOR!A RESPONDIÓ QUE" AMOR " SIGNIFICA NOVIAZGO, AUNQUE UNA 

PARTE CONSIDERABLE SUBRAYÓ QUE SEXUALIDAD, AMBAS RESPUESTAS IM 
PLICAN EN PARTE LO MISMO, SEXUALIDAD, POR LO QüE REPRESENTA PA 

RA LAS MUJERES EL NOVIAZGO, PODEMOS DECIR ES UN REFLEJO DEL 
IDEALISMO SOCIAL FEMENINO, "L CUAL TIENDE A LA SUBLIMACIÓN DE 
LOS SENTIMIENTOS, ESTE FENÓMENO LO CONSTATAMOS EH LA INFORMA-

CIÓN QUE RECIBEN LAS MUJERES POR LOS MEDIOS MASIVOS DE LA COMlJ. 
NICACIÓN, INFORMACIÓN QUE AYUDA AL CONDICIONAMIENTO FEMENIUJ -
EN SU SITUACIÓN DE GÉNERO, L~ CUAL VA EDUCANDO A LAS MUJERES A 

ASPIRAR LAS MÁS ALTAS CUALIDADES MORALES, PARA RESPALDAR Y HA

CER VALER SU CONDICIÓN DE MUJER ANTE LA SOCIEDAD, 

POR OTRO LADO TENEMOS, QUE ES DEL DOMINIO PÚBLICO INTERPRETAR 
LA RELACIÓN SEXUAL ENTRE LOS SERES HUMANOS CON LA FRASE "HA~ER 

EL AMOR" ESTO INFLUYE EN LOS ALUMNOS EN SU CONCEPCIÓN, PARECE 

SER QUE LOS ALUMNOS DE AMBOS SEXOS QUE CONTESTARON EN EL ÁREA 
DE SEXUALIDAD LO TOMARON LITERALMENTE ASÍ. 
No OBSTANTE, LO ANTERIOR, LA CONCEPTUALIZACIÓN DEL "AMOR" ABAR 

CA LA SEXUALIDAD, EL NOVIAZGO Y LA AFECTIVIDAD, ENTRE LA INFI

NIDAD DE SIGNIFICADOS QUE EXPRESAN PROFUNDAMENTE LA CUALIDAD -
QUE POR NATURALEZA ES PRIVILEGIO DEL SER HUMANO, 
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PREGUNTA NQ,_j! 

~OBRE CUAL TEMA TE GUSTARIA PROFUNDIZAR ? 

INCISOS 

A) LIBERACIÓN FEMENINA 

B) EDUCACIÓN SEXUAL 

C) EDUCACIÓN 

T O T A L 

(FRECUENCIA) 
NO. DE ALUMNOS 

HOMBRES 

o 

174 

18 

192 

% (FRECUENCIA) % 
HOM- NO, DE ALUM- MUJE
BRES NOS MUJERES RES 

o 36 13.95 

90.62 184 71.31 

09.37 --3.lL. -1.!L.Z2... 

99.99% 258 99.98% 

EN LA GRÁFICA SIGUIENTE PODEMOS OBSERVAR MÁS CLARAMENTE ESTOS 

DATOS, 



189 

• EDUCACIÓN SEXUAL 

HOMBRES 
EDUCACIÓN 

0% LIBERACIÓN FEMENINA 

COMO SE PUEDE COllSIDERAR EN LAS GRÁFICAS LA FRECUENCIA MAYO~ 
DE RESPUESTAS EN AMBOS SEXOS QUE CONFORMAN LA POBLACIÓN DE LA 
MUESTRA CORRESPONDE AL ÁREA DE EDUCACIÓN SEXUAL 95.83% (134 -
HOMBRES) Y 75.19% (194 MUJERES) ESTO DEMUESTRA LA NECESIDAD Y 
EL INTER~S QUE HOMBRES Y MUJERES TIENEN EN RECIBIR MÁS INFOR
MACIÓN SOBRE EL TEMA DE LA SEXUALIDAD HUMAHA, LA FRECUENCIA -
MINI~\ EN AMBAS POBLACIONES DE LA MUESTRA 4.17% (8 HOMBRES) Y 
CL 6.97 (18 MUJERES) MANIFIESTAN SU DESEO POR PROFUNDIZAR EN 
LA EDUCACIÓN EN GENERAL; EN LO QUE SE REFIERE AL ÁREA DE LI
BERACIÓN FEMENINA, DEFINITIVAMENTE NINGÜll HOMBRE RESPONDIÓ -
Ell EL ÁREA DETERMINADA; EL 17.82% (46 MUJERES) CONTESTARON -
QUE LES INTERESA EL TEMA, 

MUJERES EDUCACIÓN 
SEXUAL 

LIBERACIÓN 
FEMENINA 

EDUCACIÓN 
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CONCLUSIONES 

Los CONCEPTOS DE: LIBERACIÓN. EQUIDAD y EDUCACIÓN FEMENIUA. -

AL IGUAL QUE MUCHOS OTROS TEMAS !MJSUALES EN EL PROCESO DE EDU 

CACIÓll MEDIA BÁSICA, SON FACTORES lllTR[NSECOS EN LAS EXPERIEli 

CIAS DE SOCIABIL!ZACION DEL ltlDIV!DUO, HOMBRES Y MUJERES DEPEli 

DEN DEL CAMBIO Y LA ACCIÓN SOCIAL HISTÓRICA TRANSMITIDA DE GE

llERACIÓN Etl GENERACIÓll POR LA EDUCACIÓN, LOS !llDIVIDUOS DE AM

BOS SEXOS, ESTÁN PERFECTAMENTE INTEGRADOS l\L MEDIO EN EL CUAL 

SE DESARROLLAN E INTERACCIONAN EN SU VIDA COTIDIANA, REGIDOS 

BAJO LA PRESIÓN DE NORMAS, DERECHOS Y OBLIGACIOllES PREESTABL.E. 

CIDAS E IMPARTIDAS POR LAS DIFERENTES ltlSTITUCIONES QUE LA CO!f 

FORMAU Y REPRESENTAN SOCIALMENTE, EL ESTADO, LA FAMILIA, LA R.E. 

LIGlófl, ETC. Y ES AOU! PRECISAMENTE DONDE SE ASIGUAN LOS ROLES 

Y ESTEREOTIPOS QUE CADA INDIVIDUO VA ADAPTAUDO A SU PERSONALI

DAD Y DESARROLLO HUMANO, ACEPTANDO INCOUCIEllTEMEtlTE LAS LIMITA 

CIONES IMPUESTAS TRADICIOUALMEllTE COMO GÉrlERO. 

EV 1 DENTEMENTE LAS SOC 1 EDADES SON DIALÉCTICAS, DEPENDEN DE LAS 

COACCIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PARA DETERMINAR SU COllTEXTO 

HISTÓRICO, ESTO QUIERE DECIR, PARAFRASEANDO A PAULO FREIRE: 

"LO DEFINIDO POR LO HISTÓRICO NO PUEDE SER RÍGIDO NI UNIVERSAL 

SINO QUE NECESARIAMENTE TIENEll QUE SER CONSTRUIDO, EU SU CALI

DAD DE SUJETOS COGtlOSCEIHES, CAPACES DE TRANSFORMAR SU REAL!-

DAD" .1 

CIENTOS DE HOMBRES Y MUJERES DE TODAS LAS NACIONALIDADES Y CLA 

SES SOCIALES, HAtl LUCHADO EN LA TEOR!A Y LA ACCIÓN REVOLUCIOllA 

RIA, Pl.RA IMPONER UN CAMBIO IDEOLÓGICO EH LAS ESTRUCTURAS SO--
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CIALES, PUES ENTRE EL IDEAL Y LO REAL LA SITUACIÓfl DE LA MUJER 

HISTÓRICAMENTE INJUSTA. ERA LA DE SUBORDINACIÓN RESPECTO DE LOS 

HOMBRES; SITUACIÓN QUE PERSISTIÓ HASTA LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL 

SIGLO XX. Los PREJUICIOS TRADICIOtlALES SUBYUGABAN A LA MUJER -

A LA MlSTICA TRILOGIA DEL DESTINO FEMENltlO: MATRIMOtHO, MATERN.l 

DAD Y LA FAMILIA1 ANHELOS AÚN POR LA IDEOLOGIA PATRIARCAL DE -
NUESTROS D(AS. 

LA EDUCACIÓN FEMEtlltlA ANTES CONSIDERADA COMO ADORtlODE FEMINE.l 

DAD, ES AHORA ALTERNATIVA PARA SUPERAR LAS LIMITACIOtlES QUE -

THAE COflSIGO LA EDUCACIÓN TRADICIOtlAL, LA LIBERACIÓll FEMEN!tlA 

SÓLO ES EL PUtno DE PARTIDA QUE SURGE DE LA CONSCIEtlTIZACIÓN -

POR PARTE DE LAS MUJERES DE SU CONDICIÓN DE OPRESIÓtl; TOMA DE 

CONSCIENCIA QUE PERMITE A LA MUJER CONSIDERARSE COMO INDIVIDUO 

CAPAZ DE PARTICIPAR Y DESEMPEílAR CON EQUIDAD CUALQUIER TRABAJO 

DENTRO DE LA HISTORIA, LA SOCIED/1D. LA ECOtWMIA, LA POLfTICA, 

L/1 EDUCACIÓN, LAS CIEtlCIAS Y LA CULTURA, CON ASERTIVIDAD Y EF.l 

CIENCIA, AJENA A UNA CONDICIÓU BIOLÓGICA PRODUCTO DEL CONDICH! 

NAMIENTO SOCIAL. 

QUIERE TODO ESTO DECIR, QUE ESAS LATENTES CAPACIDADES DEL ADO

LESCEtlTE EN SU AMBICIÓtl DE POSEERSE A Si MISMO; DEBEtl SER EtlR.l 

QUECIDAS CON LA ADQUISICIÓN DE COtlOCIMIENTOS lflTELECTUALES, -

QUE LES PERMITA UflA VltlCULAC!ÓN COU LA REALIDAD, PARA QUE ÉSTO 

SE HAGA EFECTIVO, SE REQUIERE QUE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL CO!l 

S!DERE QUE DEBE HABER EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE y LA MUJER con -
RESPECTO A LA EDUCACIÓN QUE AMBOS REC!BEtl EN LOS ÁMBITOS DOtlDE 

SE DESARROLLAN Y EVOLUCIONAtl. EQUIDAD PARA LOGRAR UllA EDUCA-

C!ÓN INTEGRAL QUE OFREZCA ALTERfll1TlVAS TANGIBLES, PARA ELEGIR 

LA PERSONALIDAD, CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ACORDES CON EL -

TIPO DE SOCIEDAD EN LA QUE DESEEfl VIVIR. 
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QUEREMOS HACER ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO ASPECTO :
IMPORTANTE DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL INDIVIDUO, YA QUE SIEN 

DO UNO DE LOS ASPECTOS MÁS SOBRESALIENTES DE LA PERSONALIDAD, 

ESTÁ (NTIMAMENTE RELACIONADA CON LA ADAPTACIÓN EMOCIONAL Y SO

CIAL DEL ADOLESCENTE Y CON SU DESARROLLO FISICO, 
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CAPITULO 4 

PROGRAMA DE EDUCACIÓfLLEl'!EHINA PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA 

llAsill 

PARA LA REAL IZACJÓll DE ESTE PROGRAMA DE EDUCACIÓN FEMEN!flA SE 

EXPUNE A CONTillUACJÓ!l LOS FACTORES TOM,\DOS Ell CONSIDERAC!Óll PA 

RA SU DESARROLLO, 

4.l LINEAMl~NTQS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FEMENINA 

HECES !DAD DE PROFU!lDIZAR EN LA_litill!RAJ.il/LEEMEIUJll\ 

PARA QUE LOS ADOLESCENTES DE AMBOS SEXOS ADQUJERAll CONCIENCIA -

DE LO QUE SIGNIFICA LA NATURALEZA FEMENINA, ES NECESARIO UN CONQ 

CIMIEllTO DE LOS DIVERSOS ASPECTOS QUE LA CONFORMAN Y LA I!IFLUEli 

CJA QUE ~STOS TIENEN SOBRE EL ÁMBITO FAMILIAR Y SOCIAL, 

ACTITUD Bl\CIONAL HACIA JA NAT~A 

LA EDUCACIÓN EN SUS DIFERENTES ASPECTOS OFRECE RESPUESTA CADA -

VEZ MÁS COUGRUEllTE SOBRE LOS FACTORES QUE DETERMl!IAN Y CONDl-

CIONAM LA fjATURALEZA FEME!lltlA, LA ACTITUD RACIO!IAL A!ITE LOS Ff, 

llÓME!lOS BIOLÓGICOS Y SOCIALES E!I RELACJÓtl CON LA llATURALEZA MA~ 

CUL rnA Y FEME!IINA TI EllE COMO RESULTADO UllA ACTITUD RESPOllS1\BLE 

EN LA COUCJENTJZACIÓll SOBRE LA EQUIDAD QUE DEBE EXISTIR ENTRE -

AMBOS GÉNEROS, 

Bf.IlEFICIO DE Lf1 fDUCACIÓN FEMEIWi!l 

DENTRO DE LA COMCEPTUALIZACIÓU DE ESTA PROPUESTA DE EDUCACIÓ!I -

FEMEN I!IA MEMCIONAMOS CUATRO ELEMENTOS BÁS l COS: 

l. CONO 1e1 ONES NE CESAR 1 AS y SUF le 1 E!ITES PARA QUE LA MU 
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JER DESDE JOVEll SE DESARROLLE COU BASE EN UNA Ef 1 CA 

DE LIBERTAD Y PUEDf1 ELEGIR SU PROPIO DESTINO MÁS -

ALLÁ DE LOS ROLES Y ESTEREOTIPOS A LOS QUE ESTÁ.Sil 

JETA su corm 1c1 ÓN DE GÉNERO. 

2. DISFRUTAR DE UllA CONCIEflCIA QUE LE PERMITA UNA PER 

CEPCIÓN MÁS AMPLIA DE LA REALIDAD, TENIEllDO AS( LA 

POSIBILIDAD DE ELEGIR EL TIPO DE EDUCACIÓN Y HABI

LIDADES QUE MEJOR LES CONVENGA, COllTRIBUYENDO AS( 

A LA FORMACIÓN DEL TIPO DE SOCIEDAD EN LA CUAL - -

QUIERAN VIVIR. 

3, COMPARTIR CON EL HOMBRE EL COMPROMISO MORAL QUE Hl.S. 

TÓRICAMEIHE LA HUMANIDAD HA DESIGNADO COMO EXCLUSJ_ 

VID/,D DEL GÉNERO FEMENINO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN 

TRADICIONAL, Y QUE ES: EL CUIDADO DE LOS INFANTES, 

EL COMPARTIR CON EL HOMBRE EL TIEMPO PROLONGADO QUE 

SE UTI LI Z/1 Efl EL CU I D/\DO DE LOS IllF/\MTES, MEJORARÁ 

LA CALIDAD DE VIDA EH SU RELACIÓN COMO PAREJA Y PA 

DRES DE FAMILIA; CON BASE Ell LAS DIFERENTES PERS-

PECTIVAS ENTRE /\MBOS GÉNEROS, LA EDUCACIÓN DEL lllAO 

NO SERÍ/\ YA BAJO EL MODELO CASI EXCLUSIVO DE LA MA

DRE, SINO QUE SU FORMACIÓU SE VERÁ ENRIQUECID/\ POR 

L/\ CONTINUA RELACIÓN COU EL PADRE, DE MAllERA QUE SE 

LOGRARÁ EL EJERCICIO DE UNA PATERNIDAD RESPOllSABLE, 

4. PROPORCIONAR A LA MUJER Y AL HOMBRE UN COllOCIMIEUTO 

ADECUADO DE CÓMO ESTÁ CONFORMADA SU PROPIA llATURALE 

ZA, PROPORCIONAllDO LA COMPRENSIÓN Y ADAPTACIÓN QUE 

LE PERMITA A CADA IllDIVIDUO ALCAllZAR SU PROPIA MADil 

REZ FfSICA Y PSfQUICA SIN TEMORES Y ANSIEDADES REF~ 

RENTES AL DESARROLLO Y A LOS AJUSTES SEXUALES INDl

V !DUALES, 
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HACER COMPRENDER LA SATISFACCIÓN POSITIV~QUE PUEDE 
PROPORCIONAR LA ADQUISICIÓN DE LOS VALORES MORALES 
QUE SOtl ESENCIALES PARA PROPORC!OllAR BASES RAC!OflA 
LES EN LA TOMA DE DECISIONES REFERENTES A CÓMO, 
CUÁNDO Y CON QUI~N UTILIZAR SU SEXUALlDAD. 

DE ESTA FORMA LA EDUCA.CIÓN FEMEN!tlA PROMUEVE Ul~A IllTEGRACIÓN -
riE LOS FACTORES PSICOSOMÁTICOS Y SOCIALES QUE CONFORMAN LA FI
S!OLOG[A Y PERSONALIDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER; ENRIQUEClENDO Y 
AMPLIANDO EL CRITERIO DE CADA IND!VlDUO, ORlENTÁNDOLOS A COM-
PRENDER SUS OBLIGACIONES Y DERECHOS HACIA S[ MISMOS Y HACIA -
LOS DEMÁS; NO SOBRE NORMAS lDE/\LES SINO SOBRE PATRONES SOCIALES 
Y DE CONDUCTA REALES. 

AJ:IilU.ILl!f .. __RE..S!'.EilLl!ACJA..J.lLEEM.Ellllill 

HAY QUE EDUCAR A LOS ADOLESCENTES SOBRE LOS ASPECTOS FEMENINOS 
DE TAL FORMA QUE COIHR!BUYA AL ErmIOUEC!MIEllTO DE LAS RELAC!0-
1/ES INTERPERSONALES EN TODOS LOS ÁMBITOS EN QUE SE DESENVUEL-
VEN Y DESARROLLAN. 

PROMOVIENDO EL RESPETO QUE DEBE EXISTlR El/ EL TRATO COMO COMP/1-
AEROS, HERMANOS PADRES E HIJOS, El/ LA CONDUCTA SEXUAL COMO P/\Rf 
JI\ Y COMO ENTE SOCIAL EN GENERAL, LA fl/\TUR/\LEZA FEMENINA ESTÁ 
PRESENTE EN CASI TODAS LAS MANIFEST/\ClONES DE LA COMUNICACIÓN 
HUMANA, POR LO CUAL SE TI ENE QUE CONC l Elff IZAR AL ALUMIW QUE UNA 
ACTITUD DE RESPETO /\YUDA,A HACER UNA COIJVIVEllCIA MÁS PLE://\ Y PLA
CENTER.\. 

EL COMPORTAMIENTO SEXUAL ES UNA FUNCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL 
11/D!VlDUO COMO REFLEJO DEL PATRÓN lNTEGRAL DE SU VIDA, EL ES-
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TUDIO DE LA AIMTOM[A Y FISIOLOG[A DE LOS PROCESOS DE LOS ÓRGA-

llOS REPRODUCTORES DEL HOMBRE Y LA MUJER COMO FUllCIÓN BIOLÓGICA 

llATUllAL, EL CONOCIMIEIHO DE LOS MÉTODOS DE HIGIEllE, LAS MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR MEDIO DEL ACTO -

SEXUAL, LLAMADAS ENFERMEDADES SEXUALES O VENÉREAS, Y LA CONCEP

CIÓN Y ANTICOllCEPCIÓll, SON ASPECTOS QUE AYUDAN A CADA lllDIVIDUO 

A COMPRENDER Y ACEPTAR LA INFLUENCIA DE LA FISIOLOGfA SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO SEXUAL Y SOCIAL EN RELACIÓN A LOS PROCESOS Y AC

TITUDES MENTALES CON RESPECTO A LOS IMPULSOS FfSICOS, LA MADU-

REZ PSfQUICA Y SEXUAL DE CADA GÉNERO, 

EN LA MEDIDA QUE EL ADOLESCENTE TOME CONCIENCIA, PODRÁ ELEGIR -

SUS PROPIAS llORMAS ÉTICAS Y MORALES COll BASE A LA RACIONALIDAD 

DE LO QUE SE "DEBE HACER" Y DE LO QUE "DEBE SER" DE ACUERDO CON 

LA NORMATIVIDAD MORAL DE LA VIDA COMUNITARIA A LA CUAL PERTENE

CE Y SE DESARROLLA. 

4.2 METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 

PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FEMEll!NA ES NECESARIO TQ 

M>\R EN CONSIDERACIÓN UllA METODOLOG[A QU.E PROPICIE LA f,PERTURA -

MENTAL DEL EDUCANDO Y DETERMlllE EL CAMBIO DE ACTITUDES. 

COllS!DERAMOS QUE LA METODOLOGIA MÁS ADECUAD1\ ES LA PARTICIPA- -

CIÓN, COllCIBIEIWO ÉSTA COMO EL PROCEDIM!EtHO DE RECURSOS Y tlOR

MAS QUE PERM!TIRÁll INTERVEll!R ACTIVf,MEUTE AL ALUMNO EN EL PROCE 

SO DE APREflDIZAJE, TOMAllDO COMO BASE SU CAPACIDAD ANALfTICA SO

BRE EL CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LOS DIFERENTES FACTORES 

QUE CONFORMAN EL PROGRAMA Y SU l!EAL!DAD, ESTO DETERMINARÁ LA -

FORMA DE COUDUCIRSE ANTE SUS EXPECTATIVAS Y TOMA DE DECISIONES 

FUTURAS, 

EL EDUCANDO AL FORMAR PARTE ltlTEGRAL Etl EL PROCESO DE APREND 1 ZA 

JE FACILITARÁ QUE LA COMUlllCACIÓll GRUPAL SEA SOBRE LA BÚSQUEDA 

DE LOS CONOCIMIENTOS QUE RESPONDAN A SUS INQUIETUDES Y EXPECTA-
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T!VAS, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL EDUCANDO APROVECHE LA INFORMA

CIÓN Y FORMACIÓN RECIBIDA. ESTO ADEMÁS DE MEJORAR Y HACER MÁS 

DINÁMICA LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS PODRÁ FORJAR UN CAMBIO Ell 

EL PATRÓN DE COMPORTAMIENTO HACIEllDO DE SUS RELACIONES IIHEP.PEll 

SOllALES ALGO GRATO Y CREADOR, 

LA EDUCACIÓll Etl SU ESEUCIA SE PROPOIJE COMO Ull PROCESO IMPORTAll

TE Ell DONDE EL EDUCADOR Y EL EDUCANDO SE lllTERRELACIOllAtl EN LA 

corNIVENCIA HABITUAL y EL TRABAJO Erl FORMA COllJUlffA, GRADUAL. -

ARMÓNICA Y BIEN DIRIGIDA, SOBRE LAS PAUTAS CULTURALES Y CAPACI

DADES DE REAL! ZACIÓll DE IDEAS' Ell DormE MAESTRO y ALUMNO EN FOj¡ 

MA RECIPROCA APREllDEN E IllTEGRAN SU PROPIA FILOSOFÍA DE LA VI-

DA. 

4. 3 L!lliAJLl.l.E.ACClJÍtL.eARlLltll'-11BillLEL.fl!OfillAl'IA_DLEl!lli:AruÍ!L 

.EEMEtilllA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLAIHEADOS EN ESTE PROGRA 

MA· SEfiALAMOS QUE SE REALIZARÁ Efl LA ESCUELA SECUllDARIA TÉCNICA 

lllDUSTRIAL y COMERCIAL No.38 (E.S.T.I.C. No.331 YA OUE ESTÁ DI

RIGIDO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN ANTES MEN--

CIONADA; Y QUE A TRAVÉS DEL PROCESO EDUCATIVO Y CON TODAS LAS 

TÉCrllCAS llECESARIAS SE PUEDE LOGRAR QUE El EDUCAr/DO COMO AGErlTE 

PRINCIPAL DE lllFORMACIÓll Y FORMACIÓll TOME COllCIENCIA QUE LA DI

NÁMICA DE LA SOCIEDAD ACTUAL EXIGE LA EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y -

MUJERES EN RELACIÓN A LAS RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y PRIVILE 

GIOS QUE IMPLICArJ UN MOVIMIEllTO DE ORDEll ECONÓMICO-SOCIAL, MO-

RAL Y CONSTRUCTIVO EN LA DEPURACIÓll DE LAS COSTUMBRES, ESTEREO

TIPOS, ROLES Y HÁBITOS DE VIDA; DANDO UNA MEJOR PROYECCIÓN A --

LAS EXIGEllCIAS DE LA NATURALEZA DE LA MUJER. DE DOllDE SE HACE 

llECESARIO COLOCAR LA EDUCACIÓN FEMENINA AL SERVICIO DE LA SOCIE 
DAD, 

SE PRETENDE QUE ESTE PROGRAMA SEA PERMANENTE Ell LA E.S.T.J.C, -
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N0.38 COMO CURSO DE EDUCACIÓN FEMENINA, CON UNA DURACIÓN D[ -

TREINTA HORAS, IMPARTl~HDOSE EN DOS PERIODOS A LO LARGO DEL -

ANO ESCOLAR A LOS ALUMNOS DEL 3º GRADO, CUYA POBLACIÓN FLUCTÚA 

EfHRE 20 Y 30 ALUMNOS, CADA GRUPO DE APRENDIZAJE CONTESTARÁ -

ANTES Y DESPU~S DEL CURSO UN CUESTIONARIO APLICADO A CADA ALUtl 

NO (VER ANEXO 4) LO CUAL LE PERMITIRÁ AL COORDINADOR LLEVAR A 

CABO LA EVALUACIÓN TOTAL DEL CURSO, 

EL PROGRAMA SE CONFORMA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 

l. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE, LOS CUALES SON PARA CADA UNIDAD: 
PARTICULARES Y ESPEC[FICOS, 

2. CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS QUE SERVIRÁN COMO BASE A LOS ALUM

NOS PARA LA TOMA DE CONCIENCIA DE LA EQUIDAD QUE DEBE EXIS

TIR ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, 

3, T~CNICAS Y PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES EN 

El PROCESO DE APREfmIZAJE, 

4. UTILIZACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS QUE FACILITARÁ CON SUS -

DlflÁMICAS EL APREMDIZAJE Y DARÁ APOYO DIDÁCTICO AL COORDINA 

DOR DEL GRUPO. 

5. EVALUACIÓN: CADA SESIÓfl DE TRABAJO CONTARÁ CON Ufl SISTEMA -

INTEGRAL DE EVALUACIÓfl CONSTANTE, SOBRE LOS COMENTARIOS HE

CHOS POR LOS PARTICIPANTES. 
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4. 4.1 PRESENTACIÓN 

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN FEMENINA SE DESARROLLA Y SE FUNDAMEN
TA EN EL COllOCIMIEllTO DE LA llATURALEZA FEMEIHIJA, PRESENTADO EN 
FORMA ORDENADA Y LÓGICA, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS BIOLÓGICOS, 
PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE LA CONFORMAN. 

EL CURSO ESTÁ FORMADO POR CIUCO UNIDADES PRESENTADAS EN FORMA 
ACCESIBLE PARA SU MANEJO Y APLICACIÓN, DE TAL MANERA QUE PUE-
DAN ADAPTARSE A LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES DE LA EDUCA- -
CIÓN MEDIA BÁSICA• LOS COllTEHIDOS QUE SE PROPOllEll PARA EL CUR
SO SON: MARCO TEÓRICO EN RELACIÓll A LA EDUCACIÓll QUE RECIBE LA 
MUJER EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL; ELEMEN
TOS BIOLÓGICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES QUE DETEf.MlllAN LA UATll 
RALEZA FEMENii/A Y PLANEACIÓN, 

LAS UNIDADES TEMÁTICAS 1ESCR 1 TAS OFRECEN AL EDUCAllDO UNA GAMA 
DE CONOCIMIENTOS QUE LE PERMITIRÁN AMPLIAR SU FORMACIÓN EDUCA
TIVA, SE SUGIERE QUE EU EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL CURSO, 
SE UTILICEN RECURSOS DIDÁCTICOS PARA FACILITAR EL TRABAJO Y LQ 
GRAR EN FORMA DIUÁMICA Y EU CORTO TIEMPO EL CONOCIMIENTO QUE -
CONCIEUTICE AL EDUCANDO SOBRE LA EQUIDAD OUE DEBE EXISTIR EN-
TRE EL HOMBRE Y LA MUJER. 

AL FlllALIZAR EL CURSO EL ALUMllO VALORARÁ LA tlAIURALEZA FEMENI
NA Y EL PAPEL QUE CADA G~NERO PUEDE DESEMPEAAR SOCIALMENTE CON 
EQUIDAD, 

CorrncERA EL FUNCIOllAMIENTO DE LOS ÓRGAllOS REPRODUCTORES FEMENl 
UO Y MASCULINO, ASÍ COMO LA IUFLUENCIA PSICOSOMÁTICA DE ~STOS 
SOBRE LA PERSONALIDAD JEL INDIVIDUO, 

CONOCERÁ LOS M~TODOS Y FORMAS PREVENTIVAS DE LAS ENFERMEDADES 
SEXUALES, Y LAS COllSECUEllCIAS F!SICAS Y SOCIALES DE LA PRÁCTIV\ 
DEL ABORTO, ÜBTENIEllDO AS{ UllA COllCIEllTIZACIÓll llEAL DEL" SER Y EL DEBER SER" 
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COMO PERSONA•< COMPA~EROS Y FUTUROS PADRES DE FAMIL:IA EN SU IN
TERACCIÓN CON·· LA REALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO EN EL CUAL 
QUIERAN VIVIR, 

4, 4. 3 ·CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

EDUCACIÓN FEMENINA 
E.S.T.I.C. No. 38 

UNIDAD 1,- EDUCACIÓN FEMENINA 

1.1. EDUCACIÓN FEMEN!hA EN EL MÉXICO PREHISPÁNICO 
1~2. EDUCACIÓN FEMENINA EN LA COLONIA 
1.3. EDUCACIÓN FEMENINA EN LA REFORMA 
1.4. EDUCAC!Oh FEMENINA EN EL PORF!RIATO 
1.5, EDUCACIÓN FEMENINA POST-REVOLUCIONARIA 

UNIDAD JI.- EDUCACIÓN SEXUAL !A. PARTE 

11.l. HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 
11.2. CONCEPTO DE SEXO 
11.3. CONCEPTO DE SEXUALIDAD 
11,4. DESARROLLO PSICO-SEXUAL DEL ADOLESCENTE 

UNIDAD !II.- EDUCACIÓN SEXUAL 2A. PARTE 

111.1. 
111.2. 
111.3. 
111.4. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA FEMENINA 
ANATOMf A Y FISIOLOGÍA MASCULINA 
CONCEPCIÓN Y EMBARAZO 
ANTI CONCEPCIÓN 
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UNIDAD IV.- NATURALEZA FEMENINA 

IV.l. ASPECTOS BIOLÓGICOS 
IV.2. ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
IV.3. ASPECTOS SOCIALES 

UNIDAD V.- IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FEMENINA 

V,l, VALORES MORALES, ÉTICOS Y FEMINISMO 
V.2. EDUCACIÓN FEMENINA: ROLES Y ESTEREOTIPOS IMPUESTOS 

EN LA EDUCACIÓN TRADICIONAL 
V.3. MATERNALIDAD COMPARTIDA 
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4.4.4. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

BARBOSA KUBLJ, AGUSTÍN, (RECOPILADOR) EL ABORTO, UN ENFOQUE MUL 

TID!SC!PLINAR!O. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES B!OMÉD!CAS. INS

TITUTO DE l!IVESTJGAC!ONES JURÍDICAS. UNAM MÉXICO, 1980. 369 P. 

CHEHAYBAR Y KUR!, EDITH, TÉCNICAS PARA EL APREUDJZAJE GRUPAL, 
UNAM. MÉXICO 1985 CISE, PAQUETE DIDÁCT!CO, 

CHORODOW, NAllCY, EL EJERC!CJO DE LA MATERNIDAD, ED. GEDISA, -

BARCELONA 1984. 320 P. 

EsCALAlffE. PABLO. EDUCAC!Ó[l E IPEOLOGIA Et! EL M!Oxrco AtiTIGUO. 

En. EL CABALLITO. MÉXICO 1985. 160 P. 

FOUCALT. MICHEL, HISTOR!A PE LA SEXUAL!PAD. ED, SIGLO XXI. MÉ

XICO 1977. 299 P. 

FUNKE, S, GANTIER, LA EDUCACIÓN PE LA SEXUALlPAOINMANA, SOCIE

DAD Y SEXUALIPAP. En. CONAPO. MÉXICO 1982. VOLUMEN l. 

Got!ZALBO AIZPURU, PILAR. LAS MU.JEBES EN LA NUEYA EspAflA. EpucA 

c¡óN Y VIDA. EL COLEGIO DE MÉXICO, MÉXICO 1987. 323 P. 

HIERRO, GRACIELA, DE LA DOMEST!CACIÓtl A LA EPUCAC!ÓN PE LAS -

MEXICANAS. En. FUEGO NUEVO, MÉXICO 1989. 122 P. 

HIERRO, GRAC!ELA, ÉTICA DE ! A 1 !BERTAp, En. FUEGO NUEVO, MÉXICO 

1990. 140. p, 

HIERRO, GRACIELA, ETICA Y fEMWISMO. UNAM. COLEGIO DE F!LOSO--

EIA. MÉXICO 1985. 138 P. 

!STAllCE, DAVID, <RECOPILADOR) LA EDUCAC!ÓN PE LO EEMENlllO. Es

TUPIO INTERNACIONAL DE LA OCDE SOBRE LAS OESJGUALPADES ENTRE 

MUCHACHOS y MUCHACHAS EN LA EPUCAC!ÓU, ED, AUORNA, BARCELONA 

1987. 192 p, 
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LEAL, LUISA MA, EL PROBLEMA DEL ABORTO EN 

MÉXICO 1980. 198 p, 
ED. PORRÚA, 

- ··'- _-_ : __ 

Me CARV, JAMES. SEXUALIDAP HUMANA. En. EL MANUAL MODERNO. MÉ~ 
XICO 1980. 316 P. 

MEEKS, B. EnUCAC!ÓN SEXUAL. En. !NTERAMERICANA. MÉXICO 1981. 
390 P. 

MusSEN. E. PAUL. V OTROS. DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL Nl 
ílo. Eo. TRILLAS, MÉXICO 1983. lA. EDICIÓN, 564 P. 

PANSZA GONZÁLEZ, MARGARITA. lll:f.RAliY.lMD DE LA DIDÁCTICA. VOL 
.l__y_lJ_,__ ED. GERMIKA. MÉXICO 1986. 

PONCE, ANÍBAL. AMBICIÓN Y ANGUSTIA DE kQS ADOLESCENTES, Eo. 
LETRAS, S.A. 3A. EDICIÓN. MÉXICO 1984, 117 P. 

Tuílórl PABLOS, JULIA. MUJERES Ell MÉXICO. Eo. PLANETA. MÉXICO 
1987. 189 p. 

NOTA: La Blbllograffa propuesta es para uso y criterio del profesor. 
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4. 4.5 .c.Blltllliil!Al'IA_DEL PROGRAMA DE EllUCACIÓN FEMENINA 

TIEMPO: UNA HORA PAR/\ CADA SESIÓN: 

lA, SESIÓN APERTURA DEL CURSO: - INTEGRACIÓN GRUPAL 
- APLICACIÓN DE CUESTIONA-

RIO (PRE-EXÁMEN) 
- EXPOSICIÓN DEL CONTENIDO 

PROGRAMÁTICO 
- SORTEO DE LA UílIDAD QUE 

POR EQUIPO SE REPRESENTA-
RÁ AL FINAL DEL CURSO 

2A, SESIÓN, l. l. EDUCACIÓN FEMENINA EN EL M~XICO PRE-
HISPÁNICO 

3A, SESIÓN 1.2. EDUCACIÓN FEMEN!flA EN LA COLOIHA 

4/1, SESIÓN 1.3. EDUCACIÓN FEMENINA Efl LA REFORMA 

5A. SESIÓN 1.4. EDUCACIÓN FEMENINA EN EL PORFIRIATO 

6A, SESIÓN 1.5. EDUCACIÓN FEMENINA PosT-REVOLUCIONh-
RIA ( lA. PARTE) 

7A, SESIÓN 1.6 EDUCACIÓN FEMEnINA POST-REVOLUCIONA-
RIA (2A. PARTE) 

8A. SESIÓN 11.1 HISTORIA DE LA SEXUALIDAD 

9A. SESIÓN 11.2 CONCEPTO DE SEXO 

lOA. SESIÓll 11. 3 CONCEPTO DE SEXUALIDAD 

llA, SESIÓN 11. 4 DESARROLLO PSICO-SEXUAL DEL ADOLESCEN-
TE 
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12A, SESIÓN 111._l 

13A. S~SIÓll ·11M§ ;.· A~i;.o,ntt .~;í=;~i~LÓ~!A M~SCULINA 

::: · ;~;:~: · ~i~~~l~w¡1~~.~·::::,, 
:->··- ~;\~~·'º~ ~ - - .~ .. ·-, . 

16A •. Ús1¿~_ é;(ly¡~',•:,~0~;~~:~~~~S BIOLÓGICOS DE LA NATURALEZA 
,;: j~\'i4~j¡f,· ! FEMENINA 

--· -'"-':;_, ~ 

17A; SESIÓN 

18A. SESIÓN 

19A, SESIÓN 

20A. SESIÓN 

21A. SESIÓN 

22A. SESIÓN 

23A. SESIÓlj 

'--·-<':·.·,,:;;,_·,: 

):;¡;¡~i 
':/-".-

•.-
-_·::_·_:• 

IV.3 

V.! 

v. 

V.3 

''._•;~. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE LA NATURA
LEZA FEMENINA 

ASPECTOS SOCIALES DE LA NATURALEZA 
FEMENINA 

VALORES MORALES, ETICOS Y FEMINISMO 

EDUCACIÓN FEMENINA: ROLES Y ESTEREO
TIPOS IMPUESTOS POR LA EDUCACIÓN 

MATERNALIDAD COMPARTIDA 

REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LAS CltlCO 
UlllDADES PROGRAMÁTICAS 

EVALUACIÓfl F IUAL DEL CURSO 
APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO (POST
EXÁMEN) 
CLAUSURA DEL CURSO DE EDUCACIÓfl FEME
NI llA 

NOTA: LAS SIETE HORAS QUE RESTllH DE LAS TREINTA HORAS TOTALES 
LAS UTILIZARÁ EL COORDINADOR DEL CURSO EN EL CASO DE QUE 
EL GRUPO REQUIERA PROFUNDIZAR MÁS SOBRE EL TEMA DE ALGUNA 
UNIDAD, 
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4.~ CARTAS DESCRIPTIVAS DEL CUR~E_EDUCACIÓN FEMEN.lllA_fARJ\ 
ALUMNOS DE LA E.S.T.I.C. No. 38 . 
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tlilDAD 1 EDUCACl<Íi f'EHEMIHA 

1.5. EDUCACIÓN FBENINA POST·REWLUCIOHARIA 

OBJ. PARTICULAR: EL AtlfflO: 

• Conocerá los diferentes arquetipos y participación que tuvo la mujer en el contexto ideológi-
co de la Revolución Mexicana. 

- Lograr/; el conocimiento de la participación femenina en la lucha an!lllda. 
·Conocerá las manlfe:!.taciones Constitucionales con respecto a la mujer 
• Dhtfngulrá los a:!.pectos ideológicos Post-Revolucionarios que han tnflufdo en la conformación 

del Hé1dco moderno y la configur.eción del estereotipo actual de la mujer. 

OBJ. ESPECÍFICOS: EL All.HiO: 

•Definirá los diferentes arque· 
tipos de la mujer a finales·· 
del siglo XIX en México. 

- Describirá la participación de 
la mujer como sujeto socfol en 
el conflicto de 1910. 

•Analizará la participación de 
ta mujer en el movimiento arma 
do revoluclonarfo. -

• Evaluará lo!. derecho!. y obliga 
dones que Ta Constitución Me-= 
xlcana confiere a la muJer. 

·Describirá los factores fdeoló 
glcos que allena.n a la mujer -
en la década post•revoluciona· 
ria y que ha Influido en la· 
conformación del e:!>ter~ot!po de 
la mujer contemporánea. 

·Conocerá el desarrollo educatf· 
vo de la mujer a travé:!> de la· 
historia. 

• Conocerá las ventajas ¿e la edu 
cación sobre el ámbito feMeninO. 

• Analizará la participación feflle 
ntna en la confomiaclón del Hé= 
ideo moderno. 

OOSERVACIOOES: 

TÉcHICAS Y PROCEDIMIENTOS 

• lectura tlo. 4 del paquete Di· 
dáctlco. 

• lluvia de ideas 
• Exposición del coordinador so 

bre el tema. -
- lectura grupal del texto 
- Discusión por equipos sobre el 

'""· ·Dfná::lica 
• ETaborac:lón por escrito de lu 

conclusiones del equipo sobre 
los factores r.ib Importantes • 
de la educación, roles y este· 
reotipos en la etapa revolucio 
narla y po.st·rcvoluclonarla. -

• Exposición de cada equipo sobre 
puntos c!.pecfficos. 

- Evaluación de la sesfOn. 

RECt.RSOS OloÁcrlros 

• lectura No. 4 del Paque· 
te Didáctico, 

- Pizarrón 
- Cf.ses 
·Hojas 
·Cuadros :!>lnOptfcos 
• Din~mfca 
·Material de la dinámica 

BIBLIOCRAFÍA 

• Tuñón Pablos, • 
Julia. Muieres 
en México. 
Ed. Planeta, Hé 
deo 1987 Cap.
IV. las He11.lca· 
nas de nuestro 
siglo XX. Pág. 
133·165. 

·Hierro, Cractc• 
la. De 1a Do·· 

~ ., 
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llUDAD Y IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FEHENIHA 

'ti. VAl.ORES lt)RAl.ES. ÉTICA Y F!MINISHO 

OBJ. PARTICULAR: EL Al.lffMl: 

- ldentlftcará lo$ concepto$ de la moral vigente en un razonamiento prictict y actual 
- Analizará 10$ fundar.ientos de Ta ética penonal. religiosa y poHtica en sus diferentes 

niveles de normatlvfdad 
- logrará el ccnocfmlento de los aspectos blolDglcos., psfqulcos y sociales que conforman 

la conceptualización de feminismo 

OBJ. ESPECÍFICOS: EL ALlJH>: 

- Corn;>renderá la conceptualización ge
neral del código noral vigente en la 
sociedad. 

• Identificará en un razonarrlento prác 
tfco y actual la jerarquía de vale-= 
res r.10rale:1o tr.ipue:i.tos tr.:idicfonal- -
r.iente • 

.. Co1,ocerá los tres niveles de norl:lilti 
vldad que conforman la ética: persa= 
nal, religiosa y polftfca. , 

.. Analturi la diferencia entre Etlca 
y moral con bue a las acciones y as 
tftude:; que tradicionalmente se desa 
rrollan en Ja sociedad. -

.. Conocerá los factore:i. que conformdn 
el concepto de feminismo • 

.. Analizará los diferentes fllctores -
Ideológicos que conforman los concee 
tos del femfnlsrrc. 

DBSERVACl<HS: 

TÉOflCAS Y PROCEDIHIEHTOS: 

.. Lectura previa No. 11 del 
Paquete Didáctico. 
Expo$iclón preparada pre· 
viamente por equipo, para 
definir,el concepto de: .. 
t1oral, Etica y FemfnfSr.10. 

• Ellposlclén del coordinador 
~obre el teN. Anotará ca 
da una de las deffnicioneS 
expuestas por los equipos 
en el pizarrón, aclarari 
dudu y abundará en el te-... 

- Din&:nlca. Cada equipo ana· 
llzarli una de lu deftnlclo 
nes expuestas por el grupo7 

• Puesta en común para llegar 
a la co.nclu:i.tón grupal. 

.. Evalu1clón de la sesión. 

RECOOSOS DIDÁCTICOS: 

• Lectura No. 11 del Pa· 
quete Dldlictico. 

- Pizarrón 
- Gises 
- Otnlimlca 
- Cuadros sinópticos 

8181..IOCRA.FÍA: 

Hierro, Craciela 
ltica de la Llber· 
tad 
ra:-ruego lfaevo 
Héxico 1990 
Ülp. 1 'I 111 

Hierro, Graciela 

f~~c@¿t'1~Hl~~smo 
1985 
Cap. 1 

., ., ... 



ltllDAD V IK'OrtTAHCIA DE LA EDOCACIÓH Ft'.KENIKA. 

V.2. ROLES Y ESTEREOTIPOS l~TOS POR LA EDUCACIÓN TRAl>ICIDHAt A IOfBRES Y HUJERES 

OOJ. PARTICULAR: EL AUHKh 

00.J. ESPECÍFICO: 

·Definirá verbalmente su 
concepto de educacl6n -
fomal y Educación no -
formal. 

- Revisará el desarrollo 
de la educación felllt'n1na 
a través de la historia, 
ya vista. 

• Señalará la importancia 
de la educación en el -
proceso de búsqueda de 
Identidad en los adoles 
centes. -

- fapres.ná ..,.erbalmente -
cuáles son los roles y 
estereotipos impuestos 
por la educación. 

·Discutirá por equipos 
las consec-uenclas que 
resultan de la alfena
ción del individuo a la 
condición de género. 

06.SERVACIONES: 

• Conocerli los mitos y tradiciones que Influyen en h educaclán no formal de la mujer. 
- Analturli los aspectos importantes de la ideologla que alienan al hombre y a la mujer 

a una condlc'lón de género. 
- ldentlftcarli los papeles Impuestos tradicionalmente a la mujer y al hombre por la edu 

cación tradicional, -

TÉCilCAS V f'ROCtDIHIE'NTOS 

• Lectura previa No. 12 del Pa· 
quete Didktico. 

- Dinlimfca. Por equipos se defi 
nirS, revharli y dlscutirS, -
cada punto especHico del te-

••· -E.-.posicióndecildaequlpode 
los puntos espedficos del -
t(!IM¡ sus conceptos, defini
ciones y conclusiones, 
Puesta en común paril definir 
con la colaboración del coor· 
dlnildor los npectos importan 
tes del tema, -

- Conclusión grupal. 
- Evaluilclón de la sesión. 

REctRSOS DIDÁcrJCOS 

·Lectura No, 12 del Pa-
quete Dld.ktico, 

·Dinámica 
·Pizarrón 
- Cises 
- Hojas 
- Rotafolio 
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A N E X O S 

ANEXO l. GUIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA PROFESORA GUA 
DALUPE E. Rufz LóPEZ. SUBDIRECTOR/\ DE LA E.S.l~I.C. 
No. 38. 

ANEXO 2. TEMAS OUE DESARROLLARON LAS CUATRO EXPONENTES A - -
MAESTROS, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS~DE LA E.S,T,-
1.C. No, 38. 

ANEXO 3. CUESTIONARIO APLICADO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE 
E.S.T.1.c. No. 38. 

ANEXO 4. PRE-EXAMEN y PosT-EXAMEfl PARA LA EVALUACIÓN DEL CUR 
SO: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FEMENINA PARA ALUMNOS DE 
LA E.S.T.l.C, No. 38. 
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ANEXO 

EL OBJETIVO DE LA ENTREVISTA, ES HACER UNA INVESTIGACIÓN DE LAS 
BASES QUE TIENEN LOS ALUMNOS SOBRE EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJ~ 
RES, Y HASTA DÓHDE LA EDUCACIÓN SEXUAL FOMENTA LOS PROCESOS DE 
CONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD FEMENINA, DENTRO DE LA E.S.T.!.C, 
N", 38. 

PREGUNTAS ELBORADAS PARA LA ENTREVISTA : 

1,- EN LA E.S.T.J,C. Nº.38 l EXISTE EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE Y 
LA MUJER? 

2,- NOMBRE DE ALGÚN CURSO QUE SE HAYA IMPARTIDO SOBRE EDUCACIÓN 
FEMENINA O RELACIONADO CON LA SEXUALIDAD Y CONDICIÓN DE LA MU-
JER EN LA E.S.T.J.C. Nº, 38 

3,- LA EDUCACIÓN SEXUAL QUE IMPARTE LA E.S.T.!,C. Nº,38 lHACE -
CONCIENCIA SOBRE LA IDENTIDAD Y CONDICIÓN FEMENINA? 

4,- llA EDUCACIÓN SEXUAL QUE RECIBEN LOS ALUMNOS DE LA E.S.T.!. 
C, Nº,38 DEJA CLAROS LOS SIGUIENTES PUNTOS? 

A) DEFINICIÓN DE ROLES O PAPELES SEXUALES QUE LA SOCIEDAD -
ASIGNA A HOMBRES Y MUJERES, 

B) UNA METODOLOG(A QUE PERMITA LA APERTURA DEL EDUCANDO A 
FACILITAR EL CAMBIO DE ACTITUDES DE HIGIENE, VALORES, 
CREENCIAS Y PAUTAS DE CONDUCTA, 

5,-¿CoNSIDERA IMPORTANTE QUE LAS MUJERES TENGAN OPORTUNIDAD DE 
CONOCER Y MANEJAR ACTIVIDADES CONSIDERADAS SOCIALMENTE EXCLUSI
VAS PARA LOS HOMBRES? 

6,- l QUÉ TAN POSIBLE ES FOMENTAR EL PROCESO DE DESMITIFICACIÓN 
DE LA DOBLE MORAL QUE ALIENA A LA MUJER, EN UNA ALTERNATIVA DE 
EDUCACIÓN SEXUAL ? 
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Los TEMAS QUE DESARROLLARON LAS CUATRO EXPONENTES y QUE GENERA
RON UNA ACTIVA PARTICIPACIÓN ENTRE LOS ASISTENTES, QUIENES DEBA 
TIERON Y CUESTIONARON SUS PUNTOS DE VISTA POR ESPACIO DE TRES -
HORASJ SON LOS SIGUIENTES: 

LIC. EN PERIODISMO, DIANA DIAZ ALVAREZ 
JEFA DEL OPTO, DE REDACCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
VII DISTRITO, SENADO DE LA REPÚBLICA, 

LA MU.JER PROFESIONISTA 

Al PROS Y CONTRAS DE LA FORMACIÓN ESCOLAR DE LA MUJER 

Bl EL PAPEL DE LA MUJER EN LA VIDA PRODUCTIVA 

Cl LA IGUALDAD JURÍDICA EN EL ÁMBITO FEMENINO 

DOCTORA. HILDA BECERRIL DE CASTORENA 
GINECÓLOGA, 

EDUCACIÓN SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

Al EDUCACIÓN SEXUAL EN EL ADOLESCENTE 

B) BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA MUJER 

C) SEXUALIDAD E HIGIENE EN LA ADOLESCENCIA 

D) MITOS Y PREJUICIOS DEL ADOLESCENTE 
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PS!C, EDITH FLORES OSORIO 
ENEP - lZTACALA. UNAM 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
INTERD!SC!PL!NARIA SOBRE LA MUJER. 

EL CONOCIMIENTO PSI COI ÓGICO SOBRE LO FEMENINO 

Al PS!COLOG[A DEL ADOLESCENTE 

Bl FEMINEIDAD Y MASCULINIDAD 

Cl ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA 

PROFESORA, CATALINA LADRÓtl DE GUEVARA CHÁVEZ 
INSTITUTO NACIONAL DE SUPERACIÓN DE LA MUJER SEP. 

El PAPEL DE LA MUJER EN LA EAMll IA 

Al CONCEPTO DE FAMILIA 

B) EL ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA 

C) MATERNIDAD Y LACTANCIA 

D) CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO FEMENINO, 
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EN EL SEGUNDO CASO, O SEA EL CUESTIONARIO, MI OBJETIVO~ES: 

DETECTAR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS CONOCIMIENTOS QUE TIENEN 
LOS ALUMNOS DE LA E.S.T.l.C. No. 38 SOBRE: Los CONCEPTOS QUE -
TIENEN DE EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER, ASÍ TAMBléN DE -
LO REFERENTE A LA SEXUALIDAD y EL INTERes POR AMBOS TEMAS, 

CUEST 1 ONARlQ 

FECHA, ____ SEXO: Al MASCULINO BlFEMENINO EDAD __ 

SUBRAYA EL INCISO QUE CONSIDERES COMO LA RESPUESTA ADECUADA 

l. PARA TI LA LIBERACIÓN FEMENINA lSIGNIFICA? 

Al EQUIDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 
al LIBERTINAJE FEMENINO 
el UNA FORMA DE EXPRESIÓN 

2. lEN DÓNDE SE RECONOCE MÁS LA EQUIDAD DE LA MUJER? 

Al EN LA ESCUELA 
Bl EN LA FAMILIA 
el NO LA HAY 

3. lCóMO CONSIDERAS LA EDUCACIÓN DE LA MUJER? 

Al IGUAL A LA QUE RECIBEN LOS HOMBRES 
B) DEBE SER MEJOR QUE LA DE LOS HOMBRES 
el LA EDUCACIÓN DE LOS HOMBRES DEBE SER MEJOR QUE LA DE LAS 

MUJERES 
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4, LA EOUCAC!ÓN SEXUAL QUE RECIBES EN LA ESCUELA iEs? 

A) BUENA HA ACLARADO TUS DUDAS 
B) CASI NO SE HABLA DEL TEMA 
C) NO SE HABLA DEL TEMA 

5, LA EOUCAC!Ótl SEXUAL QUE RECIBES EN CASA lES? 

A) BUENA HA ACLARADO TUS DUDAS 
B) CASI NO SE HABLA DEL TEMA 
C) NO SE HABLA DEL TEMA 

6. EN LA MUJER LA RELACIÓN SEXUAL lOEBE srn? 

A) PARA LA PROCREACIÓN 
B) DENTRO DEL MATRIMONIO 
C) POR DECISIÓN y DERECHO PROPIO 

7. WuE SIGtl!FICA PARA TI "EL AMOR" 

A) AFECTIVIDAD 
B) SEXUALIDAD 
C) IWVIAZGO 

8, lSOBRE CUAL TEMA TE GUSTARIA PROFUNDIZAR? 

A) LIBERACIÓN FEMENINA 
B) EDUCACIÓN SEXUAL 
C) EDUCACIÓN 
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ANEXO ~ 

CUESTIONARIO PRE-CURSO Y POST-CURSO PARll._LA_E'i'ALUACIÓN DEL PRO
GRAMA DE EDUCA.C.lÓ.tLEEMBilliA... 

INFORMACIÓN GENERAL: 

NOMBR . ..._ ______________ SEXO ____ _ 

FECHl\, _______________ GRUPO. ____ _ 

CONTESTA LAS SIGUlENTES PREGUNTAS: 

l. lOUÉ ES LA NATURALEZA FEMENINA? 

R.=---------------------~ 

2. lQUÉ SIGNIFICA FEMINEIDAD? 

R.= ---------------------~ 

3.lLA EDUCACIÓN FEMENlNA TRATA SOBRE? 

R.=---------------------~ 

~.lCUÁL ES EL PAPEL QUE LA MUJER DEBE DESEMPERAR EN LA SOCIEDAD? 
R.= 
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5. lCUÁLES SON LAS ~UNCIONES BIOLÓGIÚS EN EL PROCESÓ REPRODU.C. 
TIVO? 

R= ~~~~~~~~~~~~~---·''-e--~~~~~~~ 

6.lCUÁLES SON LOS FACTORES IMPORTANTES QUE SE DEBEN TOMAR EN 
CUENTA PARA HACER USO DE LA SEXUALIDAD? 

7, lCUÁLES SON LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DE LA PRÁ~nt~ DEL 
ABORTO? 

8, lQUÉ FACTORES HAY QUE TOMAR EN CUENTA PARA QUE EXISTA EQUI-
DAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER? . 
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CONCLUSIONES 

A manera de concluslOn, quiero compartir con el lector las reflexiones 

que se desprenden de este esfuerzo de slsrematlzncl6n. Para lo cual se 

procura rescntar la secuencía de este trabajo. 

En prlmer t~rmino se pone de manifiesto que el hecho de que la retros

pectiva de la condlcLOn y educacLOn femenina a trav~s de la Hlstorla de 

Méx:lco, no fue una manlfesr:aclOn casual, sino que intento responder a 

necesidades y circunstancias específicas del momento en que surgió. 

Esta consldernci6n me llevo a reconocer la dlflcultnd que se desprendía 

de relacionar, por un lado, las causas que, desde mi perspectiva, per

mitía la conformadOn de situaciones que en su conjunto significaban La 

problemática femenina actual, y por otro, las expresiones concretas de 

los alumnos sobre la misma, en un ámbito educn.tlvo donde el mito y la 

ideologra desempei'l.an una fUnclón de carácter más o menos cognosltivo, 

que pretende expllcar la realidad a partir de una serle de preconceptos 

lncuestlonab\es. 

Mediante la slstematizaclón de ciertos momentos históricos cspccrncos 

trato de dar respuestas a preguntas tales como: ¿Qué factores restrin

glcron a la mujer azteca~nsup:irtlclpaclón en los procesos sociales de 

su epoca7 ¿Cuáles fueron las ldeas que lnfluran en la conducta de las 

mujeres y los hombres en la sociedad Prehisp1nlco7 ¿Cu~les fueron 
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sus reacciones ante la Conquista •. rompieron las mujeres los perjuiclos 

y actitudes judío-cristianas o se adaptaron a ellos? ¿Cuál fue el carac

ter y la fuerza que desarrolla ron las mujeres dentro de la fa milla tradi

cionalmente patriarcal en la Colonia? ¿Cuál fue la actitud femenina ante 

las propuestas de los pensadores de la llustraclón, quiénes abogaron por

que su educación y su incorporación a la sociedad fueran iguales a las de 

los hombres y disfrutaran de los mismos derechos? Estas entre las mu

chas preguntas planteadas cotldlanamente en el trabajo, frente a los gru

pos de enseñanza .. aprendlzaje, influyeron en la determlnacl6n de confor

mar un marco teórico que sirviera p3ra un anállsls hlstórlco y una inter

pretación, no sólo en beneficio de las mujeres, sino a fin de que se lo

gre una mejor y más completa reconstrucción del p.:lsado y una mejor -

comprensión de la situación actual, en lo que se refiere a la educación y 

participación de la mujer como sujeto histórico, 

Dadas las caracterrsricas de la retrospectiva encontramos en ella la pri

mera refleKiOn que se concibe como importante frente a la dificultad pa

ra relacionar causas y ptJSturas en las interrogantes que me llevaron a 

la conformación del programa de educación femenina. 

En segundo término se presentan las reflexiones e interpretaciones so

bre la idea que ha prevalecido acerca de In desigualdad de hombre y mu

jer en nuestra sociedad; Interpretando esta desigualdad como Inferiori

dad, tanto en el ser como en el valer de las mujeres, situación que se 

considera falta de equidad entre el hombre y la mujer ante el derecho 
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que ambos sexos tienen a: La educación, al crabajo bien remunerado, al 

uso de su cuerpo sln prejuicios sociales, y sobre todo, a ese derecho 

que muchas mujeres no han cenldo acceso y que es el disfrutar de las 

oportunidades de trascender en todos los ámbitos de la rcalizaclOn huma

na y que por muchas décadas han sido privativas de los hombres. 

En este apartado se hace énfasis en las diferentes formas ideológicas en 

que se traducen estas condiciones y prejuicios sociales producidas y re

producldas mediante el ejercicio de los papeles sociales Impuestos a am

bos sexos. 

En tercer término, la descripción de la experiencia que permltlO la ges

tación del programa de educación femenina, sistematlzaclOn del entorno 

y ubicación de la escuela; asr también las condiciones necesarias que 

permltleron y promovieron la bGsqueda e lnnovac!On. Los resultados de 

su conjugación y ejercicio constituyen la base sobre In que se diO estn 

opción alternativa. 

Por Oltlmo y teniendo como base los resultados de la experiencia obteni

da en las dinámicas de grupo y en donde las e~pectatlvas vertidas por los 

alumnos, fueron confirmadas por mi en las entrevistas efectuadas a ni

vel personal a los alumnos que solicitaban se les ampliaran los concep

tos sobre sexualidad, equidad entre el hombre y la mujer, feminismo, 

machlsmo, roles impuestos socialmente por la educaclOn trndlclonal, 

cte., y en los resultados arrojados por las respuestas del cuestionarlo 



240 

apllcado en la estndrstlca descriptiva efectuada en la escuela en la cual 

colaboro y en donde se tomo la muestra. 

Se propone el programa emprrlco de Educación Femenina. Cabe aqul 

destacar que el programa en1prrlco propuesto, no es el Ontco nl el más 

acertado, slno que debe ser considerado como toda propuesta educativa, 

para un fenómeno histOrico-soclal que contribuya a lnnover el dcsnrro

llo Integral de las potcnclalldades del ser humano en formación escotar. 

Para finalizar, hago hincapié que los profeslonlstas que tienen a su car

go la educaclón de los adolescentes, deben conclentlzar que desempeñan 

un papel muy Importante en la transformación psrqulca y cultural del -

educando; por lo cual, yo sugiero que la Información transmitida por -

ellos sea con un nivel pedagógico y didktico correspondiente a las nece

sidades de nuestra época para que esta transform!lclOn sea Ubre, sana y 

responsable. Contribuyendo asr a la construcción de una sociedad que 

ofrezca mejores alternativas de vlda. 
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