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INTRODUCCION 

Mucho se ha escrito acerca de la mujer. Gran variedad de 

asuntos se han tratado desde diferentes niveles de anllisia. 

Desde consejos de cosmetolog{a y de belleza, hasta observaci2 

nes serias vinculadas con los factores que afectan sus formas 

de vida. A partir de la dAcada de los setenta comenzaron a 

~urqir, con maypr fuerza, debates en torno a la condici6n fe

menina en nuestro pala. Ahora son comunes los planteamientos 

relacionados con la situaci6n laboral o jur!dica de la mujer, 

su sexualidad y salud, el hostigamiento sexual que enfrenta •.• -

Cuanto se ha dicho y sin embargo queda tanto por mencionar. 

Por ejemplo, pocos se han preocupado por examinar 18 materni

dad, pese a que es un fen6meno que la poblaci6n femenina vive 

y resuelve cotidianamente. 

La maternidad ha marcado la vida de la mujer toda vez 

que ha matizado sus actividades y funciones al interior de la 

sociedad. Antes sab!a que su finalidad era casarse y criar h! 

jos; ahora experimenta situaciones conflictivas al intentar 

conciliar su desarrollo laboral o social con sus obligaciones 

maternas. A pesar de que se ha desenvuelto en 4mbitos extra

dom~sticos, aGn es la Qnica responsable del cuidado y la -

crianza de los hijos y·todav!a es valorada fundamentalmente 

mediante la maternidad. 

Pero por. _qut!: no dejar que sean las mismas mujeres quie-



nes hablen de esta problemática. El objetivo del presente tr~ 

bajo es precisamente investigar las actitudes que ellas tie

nen con respecto a la funci6n materna, a fin de establecer 

sus posibles explicaciones. No se trata de una exposici6n ac~ 

bada del estudio de la actitud femenina hacia la maternidad, 

sino de un primer acercamiento al tema a partir de dos fuen

tes de informaci6n: la entrevista y la Encuesta sobre Determ,! 

nantes de la Práctica Anticonceptiva en M~xico (EDEPAM), efe.2_ 

tuada por la Secretar!a de Salud en 1988. 

El trabajo fue abordado a través del reportaje porque r!!, 

presenta una labor de investigaci6n, an~lisis e interpreta

ci6n y exige un tratamiento period!stico. Esto último facili

ta su difusi6n al hacerlo accesible para la poblaci6n en gen!! 

ral. Máximo Simpson, en su artículo ~Reportaje, Objetividad y 

Cr!tica Social", señala que este género es una: 

"NarraciiSn informativa en la cual la an~cdota, la noti

cia, la cr6nica, la entrevista o la biografía están interrel~ 

cionadas con los factores sociales estructurales, lo que per

mite explicar y conferir significaci6n a situaciones y aconte 

cimientos; c~nstituye, por ello, la investigaciiSn de un tema 

de inter~s social en el que, con estructura y estilo period!,!!. 

tices, se proporcionan antecedentes, comparaciones y conse

cuencias, sobre la base de una hip6tesis de trabajo y de un 

marco te6rico de referencia previamente establecido". 



En el reportaje se presentan dos capttulos. Con objeto de 

aproximarnos al estudio de las formas de pensar y de oentir 

que tienen las mujeres frente a la funci6n materna, en el ca-

p!tulo uno se utilizaron, como ya se dijo, dos instrumento• 

de recolecci6n de informaci6n: la entrevista y la EDEPAM. 

Por medio de la entrevista se logr6 un acercamiento con 

madres mexicanas de clase media y con residencia en un medio 

urbano (concretamente en la Ciudad de M~xico)~ Ello se debe a 

que este grupo social ejerce una fuerte influencia sobre el 

resto de la poblaci6n y tal como lo afirma Gabriel Careaga, 

"tiende a sobredeterminar a ~Oda la sociedad con su estilo de 

vida". (*) 

Fueron entrevistadas mujeres consideradas informantes 

clave, formadoras de opini6n, pertenecientes al grupo social 

seleccionado. Se registr6 el testimonio de madres que por sus 

actividades desempeñadas o por sus caracter!sticas personales, 

tienen peso en la formaci6n de criterios generales o inciden 

en la manera de pensar de grupos mAs amplios. 

La influencia social ejercida por las mujeres escogidas 

o por·el grupo al que pertenecen, fue el factor que motiv6 el 

contacto con ellas. Pero tambi~n fue entrevistada una ama de 

casa, para comparar. sus posturas con las exteriorizadas por 

(*) Gabriel Careaga. Mitos y Fantaslas de la clase media en 
MGxico. M~xico, Oce3no, 1984. p. 20. 



las otras personas elegidas. El grupo qued6 constituido de la 

siguiente manera: 

- una especialista en estudios de la mujer 

- Una psicoanalista 

- Una feminista militante 

- Una lesbiana militante 

- una madre soltera 

- Una ama de casa 

En un intento por darle mayor fundamento al reportaje 

se recurri6 a la EDEPAM. El inter~s principal de la encuesta 

fue el examen de las variables que determinan la dinámica del 

uso de anticonceptivos en M~xico; no obstante, la riqueza de 

informaci6n generada en dicha investigaci6n perrniti6 el tipo 

·de an~lieis como el que aqu! se desarroll6. 

El cuestionario elaborado para la EDEPAM, que se aplic6 

a 1487·mujeres residentes en diversas comunidades de la Repú

blica Mexicana, se encuentra integrado por doce secciones en 

las cuales se exploran una serie de variables demogr4ficas, 

socioecon6micaa y culturales vinculadas con el comportamiento 

reproductivo. Se escogieron seis preguntas de la filtima Sec

ci6n en la que se averigua acerca de la valoraci6n atribuida 

a la maternidad. Estas interrogantes están estrechamente rel~ 

cionadas con el tema que aqut nos ocupa. 

Las preguntas seleccionadas de la EDEPAM se incluyeron 



en las entrevistas realizadas. Ello permiti6 confrontar los 

datos de la encuesta con las respuestas de las personas con 

las que se tuvo oportunidad de platicar. Asl se obtuvo un ma~ 

co de referencia a partir del cual se intent6 una aproxima

ciOn a las actitudes que las mujeres tienen con respecto a la 

maternidad. -

Pero estas circunstancias no pueden concebirse como un 

hecho aislado. Para comprenderlas es necesario indagar sus i~ 

terrelaciones con el contexto hist6rico-social en el que se 

producen. Es preciso conocer el lugar que se le ha asignado a 

la mujer en nuestra sociedad. Aunque ha sido identificada ca

si exclusivamente como madre, se ha integrado, en gran medida, 

al trabajo asalariado y al sistema escolarizado. Esto no deja 

de tener impacto en las posturas expresadas por el grupo de 

mujeres examinado. 

Por eso en el segundo capitulo se incluy6 informaci6n r~ 

ferente a la evoluci6n tanto de las opiniones y creencias que 

se han dado en torno a la mujer, como de las actividades que 

Asta ha ejecutado al interior de la sociedad. El seguimiento 

parte desde la Apoca prehisp!nica hasta nuestros días. Como 

ea de suponer por la intenci6n que aquí se persigue, fue'ron 

enfatizados los datos relativos a la funci6n materna. Parece 

pertinente anotar una frase de Julio del Ria cuando dice que 

el reportero debe redescubrir el pasado y diagnosticar el fu

turo para mostrar el presente. 



Esta tesis constituye un esfuerzo por ordenar, clasifi

car, contextualizar y evaluar la informaci6n obtenida, con el 

fin de establecer posibles claves para explicar la problemlt! 

ca que se ha planteado. A travls de la investiqaci6n de campo, 

en el primer cap!tulo, se procur6 un acercamiento a la situa

ci6n que la mujer vive como madre. En el segundo capltulo, 

que representa la investiqaci6n documental, se apuntan datos 

para entenderla. Ademas, se emple6 un lenquaje claro, senci

llo y ameno, pues es otra de las caracter!sticas propias del 

reportaje. 



C A P l T U L O I 

VOCES QUE SE EXPRESAN 
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VOCES QUE SE EXPRESAN 

DISCO MATERNIDAD 

Todo se me enchina cuando pienso en ellos, en sus cuer

pos, en mis regaños, en sus rebeldías, en sus berrinches, en 

los años que pasan, en las exigencias externas, en el deber 

ser. 

Pienso en el tiempo que se va, en todo lo que he dejado 

de hacer para que ellos comiencen a ser, ellos que casi lle

nan todo mi espacio y mi tiempo, que cubren mis huecos y qu~ 

me entregan momentos de incomparables satisfacciones. 

Pienso en sus miedos y en los m1os, en sus suspiros en 

medio de la noche, los cuerpos envueltos, los cuerpos desnu

dos nadando, los pies tan delgados imaginando cascos espacia

les y coches de carreras, corriendo en camisetas numeradas 

mientras rompen las macetas. 

Pienso en los domingos cuando quieren cenar ya demasiado 

tarde, en las hojas arrancadas de mi cuaderno para hacer dib~ 

jos a plum6n mojado en agua, inventando palabras, abriendo la 

puerta en momentos inoportunos, enojados conmigo porque no 

les comprl mis ••• 

Las anteriores s6lo son palabras que intentan aproximar

se a posibles pareceres compartidos con respecto a la matern! 
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dad; pero dejemos de especular y mejor cedamos el espacio de 

las pr6ximas ltneas a las personas con las que se tuvo oport~ 

nidad de platicar, dejemos que sus voces se expresen. 

Antes de proceder es preciso recordar que en este caplt~ 

lo se intentan esclarecer las actitudes de las mujeres hacia 

la funci6n materna. Actitudes, actitudes, actitudes ••• ¿cuan 

tas veces se ha escrito ese t~rmino? Parece necesario defini~ 

lo. 

Aroldo Rodrlguez, en coincidencia con varios psic6logos 

sociales, afirma que se trata de una organizaci6n duradera de 

conocimientos y afectos en tÓrno a un objeto social, que pre

dispone a reaccionar de una manera determinada. Las actitudes 

involucran lo que las personas piensan y sienten con respecto 

a un objeto, as! como las formas en que les gustar!a compor-

tarae frente a ~l. (1) Una vez aclarado Asto, hay que dejar 

expresarse a las entrevistadas ••• 

HAY QUE ASUMIR OBJETIVOS FUERA DE LA MATERNIDAD 

Una mujer, una mujer uruguaya que en sus diez y siete 

años.de vivir en la ciudad mas grande y contaminada del mundo, 

se ha empapado de la realidad mexicana, incluso ha realizado 

estudios espec!f icos de la condici6n femenina en nuestro -

pata. 

(1) Aroldo Rodr!guez. Psicolog!a Social. M'xico. Trillas, 
1987. p. 2. 



Es autora de libros como Muierea Y Vida cotidiana, .!!!!..__ 

unidades Aqrtcola-Industriales para la mujer campesina en MA

xico y La presencia de las mujeres en la década de crisis en 

América Latina. TambiAn ha compilado dos volWnenes titulados 

Fuerza de trabajo femenino urbano en México. 

Tal vez algunos ya sepan de quien se trata, otros quizS 

aunque no lo adivinen alguna vez habr.S.n hojeado uno de los ng 

mersoso arttculos que ha publicado no s6lo en México sino tam 

biAn en Alemania, Per1'.i y Brasil. Teresita de Barbieri nunca 

se ha apartado del campo de la investigaci6n; pero ademas es 

madre de dos jóvenes. 

Asl es, tuvo dos hijos a pesar de que su esposo querta 

cuatro. Antes de casarse pensaba en tener cinco; pero con su 

primer bebé las cosas cambiaron al percatarse del enorme des

gaste que implica ei hecho de tener un niño. 

•oespuAs de tener a mi primer hijo me di cuenta de que 

eran numerosas las dificultades para compaginar mis activida

des con la atenci6n de los niños ••• y bueno, yo preferta estu 

diar e investigar porque ast era como obtenta muchas recompe.!!. 

sas y ademle porque sentta que las labores hogareñas las pue

de hacer cualquiera, mientras que el trabajo intelectual, di

go, tengo muchos años de formaci6n". 

Nos encontramos en la pequeña estancia de su departamen-
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to, acogedora, poblada de numerosas macetas que exhiben todo 

tipo de plantas. Desde cactus desolados hasta ex6ticos hele

chos. Sobre el piso de loseta de barro se observan dos sillon 

citos tapizados de lana blanca y un baGl de cuero antiguo, 

que hace las veces de mesita de centro. 

Sentada frente a m1 advierte que cuando sus hijos nacie

ron s6lo dej6 de trabajar el tiempo contemplado en el permiso 

maternal; necesitaba hacerlo por cuestiones econ6micas y no 

queria dejar su labor. Explica cuales fueron los medios de 

los que se vali6 para resolver sus •obligaciones• maternas, 

sin dejar su profesi6n ••• 

•Mi primer hijo lo tuve en Montevideo. Ah! me lo cuidaba 

unas veces mi mama, otras mi suegra. Te imaginas, era un rel~ 

jo, dos señoras queriendo intervenir en la educaci6n del niño. 

La ae9'Unda naci6 en Santiago donde vivt por un pertodo de 

seis años. Estaba ~ola, no ten!a familia, as! que contratl 

dos muchachas muy responsables que me los cuidaban. Cuando 

mis hijos cumplieron dos años los empec8 a dejar en guarde-

Tiene una licenciatura en Trabajo Social y una maestr!a 
..,__ 

en SOciolog!a, ademls de algunos estudios en Filosof!a, Hist2 

ria.del Arte e rnveatigaci6n Sociol6gica. Ha sido asistente 

de investi9aci6n en la Comiai6n Econ6mica para Amlrica Latina 

(CEPAL), instituci6n en la que tambi~n tuvo una consultor!a 
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durante el Año Internacional de la Mujer, en 1975. Ha tenido 

otras dos consultortas en organismos de Naciones Unidas, como 

son la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT) y la Org~ 

nizaci6n para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Como se ve, muestra un gran empeño por la superaci6n profesi2 

nal. 

Al hablar de ello dice que siempre le ha interesado rea

lizar algGn tipo de trabajo vinculado Con sus ideas poltticas 

y sociales y en el cual pueda contribuir a hacer mis feliz a 

la gente o siquiera menos desgraciada. 

- Y la maternidad, ¿la consideraste como una meta? 

~claro, en algGn momento de mi vida fue una meta; pero 

habla que combinarla con otros objetivos, si no imagínate que 

pobre serla la vida porque ademas, los hijos van siendo cada 

vez mis independientes. Entonces eso te ayuda a realizar el 

diatanciamiento con los hijos". 

Viste sencillo, con una blusa b~anca de manta y unos pan 

talonea azul marino. su rostro surcado denota cansancio; pero 

in a pira respeto. Resal tan sus ojos hundidos'· claros, profun

doe. Con esa actitud serena que tanto la caracteriza, puntua

liza que la importancia de la funci6n materna para una mujer 

depende de su proyecto de vida, que puede o no pasar por la 

maternidad. 
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Sonrte discretamente y toma con sus dedos alargados un 

mech6n de su.cabello castaño oscuro, que comienza a poblarse 

de canas, y lo coloca detrls de la oreja. Dice que algunas de 

sus amigas decidieron no tener hijos, lo cual le parece fan

tlstico , en realidad esa es a la gente que mis respeta. 

- ¿Por qu6? 

"Porque la presi6n social y la cultura estln hechas para 

que la poblaci6n femenina tenga hijos. Entonces van en contra 

de la cultura dominante, lo cual es una autoafirmaci6n muy im 
portante. Muchas mujeres no tienen hijos por un sentimiento 

de no comprometerse con un niño, porque saben que no le van a 

poder dar todo lo requerido por ~l. Esa me parece una actitud 

muy racional, debido a que la maternidad no es s6lo una aati~ 

facci6n propia de la mujer, tambi~n est! la otra vida que se 

qenera•. 

La investigadora titular del Instituto de Investigacio-

nes Sociales de la Torre Dos de Humanidades-UNAN, señala que 

sino.hubiera tenido a sus hijos por alglln defecto fisiol6gico 

se sentirla mal, se sentiría incompleta. Pero si no los hubi~ 

ra tenido por decisi6n personal estarta bien, pues no habrla 

asumido toda la carga y re•ponsabilidad que implican. 

Hace una pequeña pausa y me ofrece agua de sandia. Cuan

do regresa miro su silueta, es tan delgada. Se sienta nueva

mente en el sil16n y bebe de un solo trago mis de la mitad 
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del contenido de uno de los vasos. Yo la observo y deseo que 

continGe hablando ••• Comenta que el hombre no necesariamente 

aprecia m!s a la mujer cuando est5 embarazada, en todo caso 

depende del tipo de var6n del que se trate. 

Asegura que los hijos no son el elemento que más une a 

la pareja, sino el afecto y el amor entre los c6nyuges. La p~ 

reja es independiente de los hijos, incluso estos últimos pu_!! 

den llegar a ser el desastre de la relaci6n entre un hombre·y 

una mujer. 

Teresita, quien ha publicado incontables artículos en la 

Revista Mexicana de Sociolog!a, en la Nueva Antropología, en 

~, ~, Debate Feminista, as! como en el suplemento Doble 

~, que publica el peri6dico La Jornada, fue usuaria de 

m~todos anticonceptivos. Afirma que la decisi6n del nWnero de 

hijos a tener en la pareja, debe ser tomada, en Oltima insta~ 

cia, por la mujer porque el embarazo pasa por su cuerpo; ella 

sabe mis que el hombre cuales son las limitaciones y posibil!. 

dade• de eu CUdrpo. Por otra parte, la carga de trabajo y el 

sentido de responsabilidad con respecto a los niños es mayor!. 

taria para la mujer. 

EN BUSCA DE UN BALANCE 

wMi meta fundamental es el estudio, no antes que los hi

jos; pero ahl reparti~ndose. Los hijos est4n fundamentalmente 
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como algo preponderante; pero el hecho de que mi pasi6n por 

el estudio y el trabajo sea tal, me lleva a buscar un balance 

en funci6n, muchas veces, del remordimiento. Busco ese b~lan

ce porque las dos metas est!n muy arraigadas y son valores an 
tag6nicos en el fondo, te jalan para diferente parte. Sin em

bargo, lo que me va a acompañar primordialmente en mi vida, 

no son mis hijos, ni mi marido, sino mi profesi6n. Lo que 

realmente me da identidad es mi profesión, digo, mi profesi6n 

no se me va a casar, ni se me va a ir con otra mujer, lo cual 

ya me pas6 con mi primer esposo". 

Mayling Mendizabal impa~te psicoterapia individual y fa

miliar en su consultorio que se encuentra en su domicilio y 

da clases en la Universidad de las Américas. Escribe constan

temente: ha divulgado numerosos artículos en el Exc~lsior y 

est~ por publicar dos libros titulados: El stndrome del dete

~ y Crisis de valores. 

Cuando llegué a su domicilio, esperé unos instantes en 

la sala, un lugar que quiz! por su estructura y amplitud me 

pareci~ fr!o, álgido. Tomé asiento en uno de los dos sillones 

negros y acolchonados. Al fondo, en el extremo derecho de la 

habitaci5n, observé una chimenea rectangular y sin leña. Fre.n 

te a m!, una mesa de madera natural, lucra en su superficie 

dos macetitas y tres ceniceros de metal. Sobre la alfombra 

beige, cerca de la chimenea, alcancé a mirar un videocassette 

de "Tibur6n II" y un cochecito de juguete, objetos que me re-
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velaron la presencia de niños y tal vez de adolescentes. 

De pronto, Mayling entr6 a la sala, una persona bien 

arreglada, que en esos momentos portaba un vestido café lige

ramente escotado y unas Cotas del mismo color. Se disculpó d! 

ciendo que estaba despidiendo a un paciente, se sentó frente 

a mí y prendió un cigarrillo, como disponiéndose para una laE 

ga charla ••• 

"Mira, a veces tengo congresos afuera del país o citas 

importantes a las que no puedo faltar, cuando mis hijos est&n 

en casa. El hecho de dejar solos a mis hijos me causa senti

mientos de culpa, por eso te digo que busco un balance. • • mu

chas veces tambi~n he renunciado a las exigencias de mi prof~ 

si6n por mis hijos". 

Tiene una maestr1a en Psicología Clínica y dos doctora

dos, uno en Psicolog!a y otro en Ciencias Sociales. Sigue lu

chando por obtener logros profesionales, aunque no pierde la 

oportunidad de compartir las fantastas, temores, dudas, depr~ 

sienes y alegrtas de sus hijos. Los dos mayores, que ya son 

adolescentes, fueron producto de su primer matrimonio. El pe

queño, que apenas alcanza los cuatro años de edad, es hijo de 

su compañero actual. 

Con ese tono de voz un tanto impositivo que tanto la ca

racteriza, habla acerca de que le agrada mucho tener hijos. 
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Especialmente cuando aGn son beb~s, le gusta estar con ellos 

y no hay necesidad de hacer otra cosa. Por eso siempre ha d~ 

jado de trabajar e~ primer año despu~s del nacimiento de sus 

hijos. 

- ¿C6mo te sentirtas si ho hubieras tenido hijos? 

"Horrible, espantoso, porque la relaci6n con mis hijos 

es muy agradable y porque creo que mis hijos son una parte 

esencial del sentido de mi existencia•. 

Es una mujer atractiva de 42 años. Su cabello castaño 

claro, grueso y rizado, le a~canza a cubrir parte de la espa! 

da. Su nariz y boca pequeñas contrastan con sus grandes ojos 

aceitunados, brillantes, vigorosos, cubiertos por unos lentes 

de armaz6n blanco, que le dan un aire de intelectualidad. 

Advierte que hay quienes consideran importante para la 

mujer tener hijos porque as! satisface una necesidad biol6gi

ca, sin embargo, mis bien se trata de una necesidad del ser 

creador. La mujer puede crear en el terreno biol6gico, labo

ral, polltico o en cualquier otro; son los valores los que la 

hacen creer que s6lo puede crear en el 4mbito biol6gico. 

· Deapu~s de prender otro cigarro, comenta que los hombres 

usualmente no aprecian m4s a las personas del sexo opuesto 

cuando est4n embarazadas, pues ae casan para tener una mujer 

que sea su madi;e y no para que sea la madre de otros. No pueden 
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valorar tu embarazo, si lo consideran como una traici6n1 pero 

esos sentimientos se dan a nivel inconsciente, por eso comien 

zan a hacer cosas medias raras que la esposa no entiende. Los 

hombres comienzan a aferrarse al beb~ cuando cumple un año, 

antes es un estorbo. 

- ¿Consideras que ese tipo de sentimientos son experimen 

tados por todos los hombres, sin excepci6n? 

"Si ••• sobre todo cuando el niño no ha nacido los hom

bres quieren mujer y para ellos, a nivel inconsciente, el be

b~ es un rival. Cuando la mujer se embaraza ya no es la mis

ma, ella est4 gratificada con el beb~. La representaci6n del 

feto est5 mucho mas arraigada en la madre, porque ella lo 

siente en su vientre ••• entonces en esos momentos, el hombre 

se muestra mucho mSs irritable e incluso puede llegar a ser 

infiel". 

Hace una pequeña pausa, como reflexionando acerca de su 

aituaci6n personal y aclara que las condiciones son diferen

tes cuando loa hombres tienen mayor edad, cuando maduran. 

Agrega que su segundo esposo tuvo a su hijo a los cuarenta y 

tanto• años, por tanto, 61 si la valor6 cuando se embaraz6, 

porque era una meta muy importante que habla pospuesto veinte 

años. 

- ¿Piensas que todos los hombres maduros viven la rela-



18 

ci6n con su esposa embarazada de otra manera? 

•si, porque cuando un hombre es maduro no se ubica como 

herma.no del bebA, sino como su padre. Ha tenido tiempo para 

desear la paternidad ••. un hombre maduro anhela m4s la pater

nidad". 

Usuaria de m~todos anticonceptivos, la acreedora, en 

1989, al segundo lugar del Premio de Periodismo Rosario Cast~ 

llanos, resalta que lo que m4s une a la pareja no son los hi

jos, sino la relaci6n sexual. 

La psicoanalista, quien· se considera respetable y exito

sa como periodista, psicoanalista y en el 4mbito de las cien

cias sociales, afirma que quisiera mls hijos; sin embargo, su 

esposo actual s6lo desea tener uno. La mujer no debe procrear 

hijos de un hombre que ya no loa quiere. Pero si es la mujer 

quien ya no anhela m4a hijos, entonces es ella la que debe d.!, 

cidir el nGmero de hijos a téner, simplemente porque es ella 

la que se embaraza y no puede dejar que otra persona disponga 

de su cuerpo. 

NUNCA CONSIDERl! A LA MATERNIDAD COMO UNA META 

La Directora y fundadora, en 1990, de la revista ~ 

Feminista y la tambi~n Directora del Grupo de InformaciOn de 

la Reproducci6n Elegida (GIRE), establecido a principios de 
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1992 y cuya finalidad es recopilar datos sobre la reproduc

ci6n humana y la libre decisión respecto a la maternidad, ha

bla acerca de sus objetivos ••• 

"Mi meta es la realización profesional, porque esa depe~ 

de b4sicamente de mi, de mi trabajo, de mis capacidades. Todo 

lo demás es relativo, es mSgico, incluso la maternidad. Yo no 

me planteé a la maternidad como una meta, m~s bien la viv! 

con muchas contradicciones y conflictos, sintiendo que esa r~ 

laci6n y lo que le ocurriera a mi hijo estaba fuera de mis d~ 

seos, no depend!a de mi". 

Marta Lamas es una mujer de más de cuarenta años, muy d.! 

ni.mica, con muchos planes y sueños por realizar. Su cabello 

castaño claro y rizado cae parejo sin cubrirle todo el cuello. 

Observo su rostro alarqado y de facciones finas. Fijo la mir~ 

da en sus ojos, son del mismo color que su cabello, no muy 

grandes; pero imponen la presencia de una persona de sOlidos 

principios. Comenta que le gustar!a tener mAs hijos, se sent! 

ria satisfecha con unos 4 o tal vez con 61 no obstante, s6lo 

es madre de un joven de 21 años. 

- ¿Por qu6 entonces no tuviste mls hijos, exceso de tra-

bajo? 

"No, mi maternidad no est4 B'lpeditada a mi vida profesig 

nal, mls bien es algo que no s6lo depende de ml, sino de la 
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existencia de una pareja que quiera tener hijos. Mira, yo me_ 

separA cuando mi hijo era aQn muy pequeño y desde entonces no 

he vuelto a establecer una relaci6n con una persona que desee 

tener hijos conmigo". 

Cuenta con una amplia militancia feminista desde 1971, 

año en que estableci6 el ya desaparecido Grupo de Mujeres en 

Acci6n Solidaria. En 1978 fue fundadora del Centro de Apoyo 

a las Mujeres Violadas; en 1979 del Frente Nacional por la L! 

beraci6n y los Derechos de las Mujeres, en 1985 del Comité Fe

minista de Solidaridad y en el transcurso del siguiente año 

fue ca-fundadora del Grupo d~ Mujeres en Acci6n Sindical. 

Afirma que cuando su hijo naci6 no se desliq6 de sus ac

tividades. No asistia a una oficina; pero continuaba escri

biendo y elaborando proyectos desde su domicilio ••• Mcuando 

te dedicas a escribir puedes trabajar sin necesidad de salir 

de tu casa•, concluye. 

Le aqrada escribir. En 1976 fund6 la revista .!:!!.!!• al año 

siguiente y hasta 1982, se desempeñ6 como editorialista en Bl 

Univer&al. En 1981 comenz6 a hacer la misma labor en el ~ 

mis Uno •. Cinco años m&s tarde lo hizo en La Jornada y empez6 

a colaborar en el suplemento Doble Jornada de ese diario. co~ 

serva la actitud distante que asumi6 al comenzar la entrevis

ta, sus respuestas son breves, concretas ••• 
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•Es importante para la mujer tener hijos porque hay toda 

una valoraci6n cultural muy fuerte. Ademlis, hay razones psicE? 

16gicas profundas de compensaci6n en la maternidad y es una 

experiencia muy gratificante". 

Suena el tel,fono. Marta sale del estudio de su casa, un 

lugar no muy amplio y algo desarreglado. Hay dos enormes li

breros con gran cantidad de obras y revistas. Incluso alguno~ 

libros no alcanzaron espacio en los estantes y se encuentran 

amontonados sobre la alfombra caf~. En el extremo derecho de 

la habitaci6n, se ubica un escritorio en cuya superficie hay 

una computadora. Me levanto unos instantes del pequeño sill6n, 

situado al fondo de la estancia y miro algunos peines colga

dos en la pared de enfrente. Uno tiene forma de paloma, otro 

de conejo, de tortuga .•• se escuchan unos pasos que se aprox! 

mqn y vuelvo a tomar asiento ••• 

ªNo me puedo imaginar no teniendo hijos. Hubiera sido 

muy frustrante porque ten.ta muchas ganas de vivir el aspecto 

biol6gico de la maternidad: la curiosidad de sentir crecer 

dentro un hijo, de la experiencia del parto y del amamanta

miento. Pero esa no ea una frustraci6n tan irreparable. Si no 

hubiera podido tener hijos, los hubiera adoptadoª. 

Afirma que no hay una respuesta generalizada cuando se 

habla del incremento del aprecio del hombre hacia la mujer 

cuando se embaraza. Eso depende de c6mo es el var6n, quA tan_ 
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enamorado est! de su compañera, qu~ tan emocionado y comprom~ 

tido est! con tener un hijo ••• Agrega que el elemento de ma

yor uni6n en la pareja es la relaci6n existente entre sus 

miembros. Los hijos pueden unir y ocupar un lugar importante; 

pero si fueran el vinculo de uni6n m&s significativo no ha

brla tantas parejas separadas. 

Usuaria de mAtodos anticonceptivos, la Coordinadora Gen~ 

ral, en 1977, del Primer Simposio MexiCano-Centroarnericano s2 

bre la Investigaci6n de la Mujer, organizado por el Colegio 

de M6xico, puntualiza que ambos miembros de la pareja deben 

tomar la decisi6n del nGmero de hijos a tener. El hijo es un 

proyecto entre dos, un proyecto cornGn. Ahora bien, en caso de 

que el hombre sea un irresponsable y deje toda la responsabi

lidad de los hijos a la mujer, entonces sí, es ella quien ti~ 

ne que decidir. 

HACER TODO LO QUE DEJ! PENDIENTE POR SER MADRE 

JAhl estll Cuando le habl6 por tel~fono para concertar 

la cita, me dijo que se pondrla una mascada morada alrededor 

del cuello, con objeto de que pudiera reconocerla. Port~ un 

blus6n blanco y unos •jeans• un poco desgastados ••• Alicia 

Carballo ea una mujer de cuarenta y tres años, robusta y de 

estatura mediana. Su cabello negro, lacio y desordenado, le 

llega hasta los hombros. Su rostro blanco, p!lido, manifiesta 

Cierta melancolla. Apenas resaltan sus pequeños ojos negros 



23 

que me miran fijamente, como queriendo enfatizar a darle m3s 

vida a las palabras que se escapan de esos labios desdibuja

dos. Con apariencia mSs bien descuidada, la entrevistada, 

quien tiene preferencias sexuales por personas de su mismo s~ 

xo, comenta: 

"Mi ideal es la realizaci6n como mujer de muchas cosas 

que dej~ pendientes en mi vida por ser madre. Mi principal a~ 

piraci6n es realizarme corno profesionista, seguir estudiando, 

colaborar con grupos de mujeres; pero mi meta mSs allfi de lo 

que mencion~ es recorrer ese camino que me lleva a m! misma, 

hay muchas partes de mi que afin no conozco, a pesar de que e~ 

tuve cuatro años en psicoan~lisis". 

- ¿Nunca consideraste a la maternidad como una meta? 

•claro, el ser madre es una realizaci6n en cierta forma, 

una parte de mi identidad est4 cubierta con la maternidad1 p~ 

ro hay muchas cosas que aGn no est4n cubiertas ••• en alq1ln nl2 

mento asuml el papel primordial de madre protectora que esta. 

sociedad nos hace vivir, porque ofrece muy pocas garant!a&. 

Pero ahora mi hijo ya est4·grande, tiene veinte años y comien 

za a hacer su vida. Por eso, actualmente mi objetivo princi

pal es hacer todo aquello que dej~ pendiente por ser madre, 

es decir, por cubrir s6lo una de las partes de mi realiza- -

ci6n•. 

Es Licenciada en Sociologla y Maestra T6cnica con espe-
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cialidad en electricidad. Desde los 19 años ha laborado en s~ 

cundarias t~cnicas oficiales y eventualmente lo ha hecho en 

dependencias gubernamentales, espec!ficamente en la Secreta

ria de Salud y en la ya desaparecida Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecolog!a. Cuando su hijo naci6 s6lo dej6 de trabajar 

el tiempo contemplado en el permiso maternal. No podta dejar 

de hacerlo porque su esposo ya no vivta co'n ella y tenia que 

cubrir todos los gastos econ6micos ••• "yo tuve que criar sola 

a mi hijo", concluye. 

Despu6s de dos años de matrimonio, A1icia se divorci6 y, 

un poco m~s adelante, empez6 a tener relaciones homosexuales. 

Agrega que se siente satisfecha con su hijo, aunque siempre 

lament6 el hecho de que no contara con la compañia de un her-

mano. 

Cuenta que el momento mis dif1cil como madre fue cuando 

su hijo era pequeño. En ese entonces trabajaba por las maña

nas, mientras Al estaba en la escuela y -aaist1a a la Univers! 

dad por las tardes ••• 

•Mi hijo y yo com1amos aprisa en las cocinas econ6micas 

y me iba volada a la Universidad. Mi dltima clase era a las 

diez· de la noche y llegaba como a las once a recoger a mi hi

jo, a quieñ-hab1a dejado con una vecina. con mi prima. Para 

mi era dolorosisimo recogerlo en pijama ya dormido en una ca

sa ajena. Era terrible pensar que estaba soler pero no quer1a 
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dejar mi carrera. Mi madre dec!a que si ya era maestra, mejor 

me dedicara a mi hijo. Sin embargo, sab!a que la cabeza y las 

ganas me daban para m5s, no podla conformarme con ser maes

tra ••• Ese momento de decisi6n entre dejar o no mi carrera 

fue muy difícil ••• fue muy doloroso eee período de trabajo, 

de estudio y de ser madre•. 

Nos encontramos en "Jugos y Helados Coyoacán", un local. 

cubierto por una lona verde. Desde las mesas de metal con ma.!! 

t8les de cuadritos rojos y blancos, pueden apreciarse varias 

macetas de barro que rodean el lugar. El'bullicio, el movi

miento, el ir y venir de quién sabe cuántas personas parece 

no existir, ella concentra su atenci6n en la plática. Apenas 

ha probado el jugo de naranja que tiene enfrente. 

Al hablar acerca de la importancia que tiene para la mu

jer el tener hijos, afirma que en esta sociedad -la mexicana

ee un acto vital, la coloca en un sitio, le da prestigio, le 

da un lugar en la vida. Si las mujeres no tienen hijos son 

criticadas, marginadas, son las que nunca produjeron nada en 

la vida. 

- ¿C6mo te sentirías si no hubieras tenido a tu hijo? 

"Muy sola y muy triste. Eso de ser feminista hace que 

tengas muchos momentos de soledad. Cuando la mujer decide to

mar su vida en sus manos y ser independiente por encima de t.Q 

do, paga un precio muy alto que es la soledad ••• y efectiva-
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mente yo siento esa soledad y hasta la necesito muchas veces; 

pero sin mi hijo tal vez me costaría m~s trabajo, la vivirla 

con m~s dolor ••• Recuerdo que cuando mi hijo naci6 y me lo pu 

sieron en mis brazos, mi primera sensaci6n fue la de saber 

que nunca m&s iba a estar sola". 

En efecto, ha tenido contacto con el feminismo. Constan

temente asiste a cursos y conferencias relacionadas con la ID.!:! 

jer. En 1989 milit6 en el Grupo de Madres Libertarias, organ,! 

zaci6n que buscaba plantear a la maternidad como una respons~ 

bilidad de la pareja y de la sociedad y no Gnicamente de la 

mujer. Adem~s ha trabajado ª?" mujeres del sector popular en 

agrupaciones como Servicio, Desarrollo y Paz (SEDEPAC), en 

donde estuvo de 1985 a 1986. Tambi~n labor6 en Mujeres para 

la Construcci6n (MEC) durante 1989. 

Es una persona muy dinAmica, sueña con realizar muchos 

proyectos. Actualmente se empeña por terminar su tesis de 

maestria en Sociologia en la UNAM. Comenta que el hombre no 

aprecia m!s a la mujer cuando est! embarazada. El amor o el 

afecto que se da en la pareja depende del tipo de relaci6n 

que sus miembros sean capaces de establecer. 

Agrega que los hijos no unen a la pareja, m~s bien la &!!, 

paran porque de por si el vlnculo amoroso es muy endeble, muy 

frlgil y la llegada de un niño lo de~eriora. La poca capaci

dad que el ser humano tiene para amar se divide. El hijo aba.!. 
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ca demasiado el sentir y el pensar de la mujer especialmente 

y eso hace que el vínculo amoroso empeore". 

- ¿Crees que siempre es as!? 

"Creo que s1, porque generalmente cuando la mujer eet~ 

embarazada y cuando los hijos son pequeños, las parejas tie

nen muchos conflictos. Unas veces los superan, otras no". 

Tiene una tienda de ropa de beb~s con la que se ayuda para 

su sostenimiento econ6mico. Alguna vez usuaria de m~todos an

ticonceptivos, señala que en el caso de una pareja, la deci

siOn del nflmero de hijos a tener debe ser tornada por ambos. 

LA MATERNIDAD1UNA RESPONSABILIDAD MUY GRANDE 

Una madre, una madre soltera como tantas otras que aO.n 

hoy en d1a son vistas con recelo, habla, expone sus pensamien 

tos, sus sentimientos con respecto a la maternidad. Comenta 

que la importancia atribuida a la funci6n materna por las mu

jeres, depende del valor que le concedan a los hijos, de su 

estado civil, de su status econ6mico o de su labor profesio

nal. Si una mujer quiere tener muchos hijos, tal vez la limi

ta lo econ6mico o su trabajo o cualquier otra cosa1 en fin, 

son aspectos que deben tomarse en cuenta. 

Considera que si bien la maternidad proporciona muchas 

satisfacciones y con el tiempo llega a convertirse en alqo im 
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portante, no representa lo m&s siqnificativo, incluso ella no 

deseaba a su hija cuando se embaraz6, no proyect6 tenerla. 

Patricia M~ndez es una mujer de 45 años que aún luce 

atractiva. Alta y delgada, mueve su silueta con agilidad y 

soltura. Sus ojos negros, ligeramente sumidos y con algunas 

arrugas alrededor, expresan serenidad y cierta frialdad. su 

cabello del mismo color que sus ojos, cae pesadamente hasta 

cubrirle media espalda. Veo su rostro alargado, reposado, 

tranquilo y empiezo a escuchar las palabras pronunciadas por. 

su boca pequeña y bien delineada •• -:--· 

11 Mi meta m~s im?ortante es sentir tranquilidad, estar 

contenta conmigo misma y ser autosuficiente. Considero y val~ 

ro mucho la tranquilidad espiritual, tambi~n la material; pe

ro esta filtima yo creo que, como dicen, nadamSs calma los ne~ 

vios ••• Adem4s, me gustar!a ser muy sana, procuro cuidarme f! 

sicamente. Si llego a ser anciana, me gustar!a hacerlo con el 

menor nWnero posible de limitantes de salud". 

- ¿y la maternidad, no la consideraste como una meta? 

"No tanto como una meta, m4s bien es una responsabilidad 

muy ~rande. Yo soy partidaria de que al hijo se le debe dar, 

especialmente cuando es pequeño, mucho cuidado y cariño ••• e~ 

tonces, antes de tener un hijo una debe pensar si esta dis

puesta a tomar en sus manos la responsabilidad que implica•. 
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Su meta mSs importante es pues estar tranquila y feliz 

con lo que hacer sin embargo, ello no ha ocurrido. S6lo se 

sentir!a realmente realizada si consiguiera poner un negocio 

de cosmetoloqla. Imagina e inventa f6rmulas de belleza y se 

las regala a l~ gente para que las pruebe. Pero una cosa son 

los sueños y otra la realidad. Siempre ha laborado en niveles 

secretariales elevados. Ha trabajado en dos empresas de la 

iniciativa privada y actualmente lo hace en el Consejo Nacio

nal de Poblaci6n (CON.'U'O) • 

Cuando su hija naci6 dej6 de trabajar un tiempo, pues t~ 

n1a una posici6n econ6mica desahogada. Esporádicamente labor~ 

ba como modelo y as! ganaba mucho dinero. Cuenta que en los 

momentos en que comenz6 a cumplir con una jornada de trabajo 

de ocho horas, su hija ya estaba en guarder1a. A veces la si

tuaci6n se le complicaba, pues cuando se enfermeba no se la 

recib1an y ten!a que buscar con quien dejarla. En otras oca

siones no pod1a pasar por ella a la hora de salida y su maes

tra se la tenla que i1evar a su casa ••• 

Nos encontramos en una amplia sala alfombrada ubicada 

en el noveno piso de un edificio. Al fondo de la misma se pu~ 

den observar dos escritorios de madera natural. Uno de ellos 

lo ocupa Patricia, quien mira de reojo la mesita de metal gr! 

s&ceo que tiene a su lado, en cuya superficie hay una maquina 

de escribir el6ctrica. Quiz& piensa en el trabajo que deber!_ 

realizar durante el d!a. Alza la mirada y comenta: 
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"Mi hija no fue deseadar pero ahora que he vivido 1a ex

periencia de ser madre, probablemente me sentirla mal, como 

incompleta, si no hubiera tenido hijos. No obstante, si mi h! 

ja nunca hubiera nacido, tal vez me sentirla bien. Tengo dos 

hermanas sin hijos y no veo que se sientan desvalorizadas o 

que sufran o que est~n lamentándose porque no tuvieron un h! 

jo". 

Se siente satisfecha con su hija, aunque siempre perci

bi6 que ~eta se sentiría muy sola, quizá le hizo falta la co_m 

pañ1a de un hermano. Sin embargo, ya no deseaba volver a emb~ 

razarse y tiempo despu~s del nacimiento de su hija se practi

c6 la salpingoclasia. Ya no quer1a m~s hijos porque los cona! 

dera una enorme responsabilidad que no estaba dispuesta a as~ 

mir nuevamente. Adem~s, no le gustan mucho los niños, no les 

tiene mucha paciencia. 

Estudi6 hasta la Preparatoria y tom6 un curso de Secret_!. 

ria Ejecutiva. Reconoce que nunca se habla preguntado si el 

hombre aprecia mSs a la mujer cuando est4 embarazada. No obs

tante, advierte que en su caso no se sinti6 mas querida o 

aceptada en el momento en que se embaraz6, mls bien experime~ 

t6 el ··mismo trato de siempre con su pareja. "Incluso la rela

ci6n con el padre de su hija se hizo m4s dificil, menos llev.!. 

dera. 

Afirma que lo que m~s une a la pareja no son los hijos, 
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~ ¡··~ sino el tipo de relaci6n existente al interior de la misma. 

Cuando decidi6 separarse de su compañero, no le import6 que 

su hija estuviera de por medio. "Si hubiera tenido ocho hijos 

igual me hubiera separado", termina diciendo. 

Usuaria de m~todos anticonceptivos, señala que la deci

si6n acerca del número de hijos a tener, debe ser tomada por 

loa dos miembros de la pareja. 

VER A MIS HIJOS REALIZADOS 

Naci6 el 14 de septiembre de 1946. Es una mujer muy ale-

gre y espont4nea. su cabello café, ligeramente ondulado, ape

nas y cubre su cara redonda, de rasgos toscos. Sus ojos cafés, 

son pequeños1 pero tienen una chispa especial, quiz~ la de 

una persona que se siente satisfecha y contenta. Seguramente 

disfruta mucho de los platillos que a diario elabora, al me• 

nos as! lo sugieren las curvas de su cuerpo. 

Raquel Pav6n, una esmerada ama de casa, afirma que su m~ 

ta mis importante es ver a sus hijos realizados, como profe

aionistas o en sus matrimonios, en sus hogares. Lo m4s rele

vante siempre ha sido el bienestar familiar; su esposo y sus 

hijos. 

Advierte que es importante para una mujer tener hijos, 

porque en ese momento se realiza como madre; la meta de todas 
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las mujeres es realizarse como madre; aunque tal vez no se 

pueda generalizar porque hay algunas que no quieren tener ni-

ños. Sin embarqo, en su caso el tener hijos fue su realiza-

ci6n. 

Ella est4 frente a mt sentada en uno de los amplios si

llones blancos y acolchonados de la sala de su casa. Nos sep~ 

ra una pequeña mesita de madera color caoba.en cuya superfi

cie se encuentra una carpetita bordada, que tiene encima un 

dulcero de cristal cortado. Al parecer la casa tiene ya mu

chos años, laa paredes tienen al9unaa grietas y el piso de 

m4rmol luce un poco desqastado. No obstante, todo estl impec~ 

ble, no hay nada fuera de su lugar. Se respira un ambiente 

tranquilo y acogedor. La entrevistada continGa charlando. 

"Nunca habla pensado en c6mo me sentirla si no hubiera 

tenido hijos ••• pero probablemente mal porque la meta, el 

ideal de todas las mujeres, o de casi todas, e• ser madre. E.!! 

toncas debe ser triste no tener hijoa1 pero si no los puede• 

tener, debes conformarte porque hay un Dios que aabe por quA 

no te loa dio •.•• bueno en mi caso no aA ·10 que hubiera paaa

do ••• diq9, lo estoy viviendo con mi hija; tiene cinco años 

de casada y no se puede embarazar ••• ea traumante ver su ano~ 

me a·nhelo por aer madre que no logra realizarse•. 

Eatudi6 haata tercero d8 Secundaria y posteriormente to

m6 un curso de Cultura de Belleza, de Estilista. Se siente a~ 
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e1 nGmero de niños deseados por su esposo. 
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Comenta que lo que mS.s une a la pareja no son los hijos, 

sino el amor. Los hijos unen; pero el amor no aumenta al te

nerlos. No se desbaratartan tantos matrimonios si los hijos 

realmente fueran el elemento de mayor uni6n en la pareja. 

Algunas gotitas de sudor resbalan' lentamente sobre la 

frente de Raquel. Toma un poco de coca-cola y deja el vaso en 

la mesita de centro. Cruza la pierna y la falda azul, que le 

cubrta hasta un poco mis abajo de las rodillas, se sube lige

ramente. Miro su blusa blanca, tejida con puntos saltones y 

me concentro nuevamente en aus palabras ••• 

•Et hombre aprecia mis a la mujer cuando est4 embarazada 

porque hay una iluei6n que, en esca momentos, aumenta la 

uni6n da la pareja. La iluei6n de la maternidad, la ilusi6n 

de esperar al fruto del amor de la pareja". 

Siempre •e ha dedicado a loa quehaceres del hogar y ate!!, 

der a sus hijo• y a su esposo. S6lo cuando ae recibi6 como E~ 

tilista, a loa 15 años, tuvo un saloncito de belleza por un 

periodo de 3 años. U•uaria de anticonceptivos puntualiza que 

la deciei6n del nllmero de hijo• a tener ea de la pareja, ea 

decir, debe haber un acuerdo entre el hombre y la mujer. 



OTRAS VOCES ••• 

Ya ha sido registrado el testimonio de las personas en

trevistadas. Para complementar la informaci6n as! obtenida, 

es preciso darles voz a las mujeres que se manifestaron a tr~ 

v~s de la Encuesta sobre Determinantes de la Pr&ctica Antico~ 

ceptiva en M!xico (EDEPAMI. 

Lo que se pretende es obtener un panorama mls completo 

de las actitudes de la mujer hacia la maternidad. Para ello, 

es necesario comparar o confrontar los datos generados por la 

encuesta mencionada, con los puntos·de vista de las personae 

con las que se tuvo un acerc8miento mla estrecho, el cual P8E 

miti6 una comprensi6n·mls clara de sus respuestas. 

Antes de proceder, es conveniente aclarar algunos aspec

tos de la BDEPAll. Bn esta encuesta se escogieron 3 de las 9 

regiones ya visitadas durante la Encuesta sobre Fecundidad y 

Salud (ENFES), realizada por la Secretarla de Salud un año ªll 

tes, en 1987. La idea central era que las &reaa geogr&ficas 

seleccionadas para la EDEPAM, aaaguraran cierta heterogenei

dad aocioecon6aica y cultural entre la poblaci6n de estudio, 

es decir, a pesar de no ser un proyecto con repreeentatividad 

estadlstica a nivel.nacional, se trabaj~ en partee constitut! 

vas de la caracterizaci6n de la Repllblica Mexicana, a saber• 

REGION l: NOROESTE: Baja California.Sur, Baja California 

Norte, Sinaloa, Sonora y Nayarit. 
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REGION 2: BAJIO: Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. 

REGION 3: SURESTE: Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana 

Roo y Yucat4n. 

La muestra de la EOEPAM se compone de 1487 mujeres que 

ya habtan sido registradas en la ENFES y pretende ser repre

sentativa de las 3 zonas mencionadas. Aunque los datos de la 

encuesta aQn no han sido procesados, aqut se realiz6 un es

fuerzo por simplificar la informaci6n. Fueron elaborados alg~ 

nos cuadros para ilustrar los porcentajes relativos a las re~ 

puestas expresadas, con respecto a las 6 preguntas elegidas 

en el reportaje. 

En loa cuadros, presentados al final de este capitulo, 

se incluyeron dos variables socioecon6micas decisivas en los 

fen6menos demogrAficos: la escolaridad y el lugar de residen

cia. La elecci6n de las mismas se debe al inter6s existen 

te para el estudio de las actitudes, del contexto educativo 

en el que uno se desenvuelve. Mientras que la educaci6n hace 

referencia al sistema escolar propiamente dicho, el lugar de 

residencia •e relaciona con el proceso educativo al que toda 

persona se encuentra expuesta por vivir en un contexto deter

minado. 

Una vez realizadas las aclaraciones anteriores, es posi

ble proceder al anlliaia de la inf ormaci6n producida por la 

EDEPAM y procesada en este trabajo. Cedamos nuevamente el es-
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pacio a las mujeres, aan tienen mucho por decir ••• 

Tratemos de ubicarnos en las aspiraciones del sector fe

menino en nuestra sociedad y explorar su opini6n sobre la ma~ 

ternidad. Al hablar de las metas en la vida de una mujer, los 

datos de la encuesta para toda la poblaci6n indicaron que si 

bien la respuesta m!s frecuente fue la de tener hijos o ser 

madre -38%-, hay un porcentaje significativo de contestacio

nes qu~ difiP.r.en de ese aspecto -621-. fCUADRO 1) 

Entre las mujeres de menor instrucci6n y de zonas rura

leR (de menos de 2,500 habitantes), es donde se detecta el 

porcentaje m3.s bajo de respuestas relacionadas con ser madre 

y el mis alto referido a caaarse. Quiz& este grupo poblacio

rial considera menos a la maternidad como una meta personal y 

mis como un medio para retener a un hombre. Aunque exi•te 

cierto interAs por el estudio y el trabajo, al!n ea priorita

rio el hecho de casarse y por conaiquiente de ser madrea. Al 

parecer, aqul encuentran mayor arraigo las idea• tradiciona

listas co~ respecto a la mujer. 

Por otra parte, las muieres de mayor eRcolaridad y de ll!, 

bitos·urbano• mue•tran un descen•o en el interA• por ca•arae 

y aWnentan aua deseos por aer madres1 pero tambign por estu

diardiar y trabajar. Este grupo de mujeres tiene mayor afini

dad con las actitudes expuestas por las peraonas entrevie~a

das, a excepci6n de Raquel para quien lo mis relevante •iem~ 
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pre han sido sus hijos y su esposo. 

Al analizar los datos referentes al nivel de importancia 

que le conceden a la maternidad y a cOmo se sentirian si no 

hubieran tenido hiios, se observa que la escolaridad y el lu

gar de residencia no marcan grandes diferencias. Casi todas 

las mujeres declararon que es importante tener hijos y que e~. 

perimentan sentimientos de malestar -infelicidad, fruetraci6n, 

soledad, insatisfacci~n o incompletud-·si no los hubieran te

nido. (CUADROS 2 y 3) 

Valdr!a la pena reflexionar acerca de las razones de la 

importancia de la funci6n materna, para aquellas mujeres que 

utilizaron el tArmino •importante" en su respuesta• 

Para las mujeres de menor escolaridad y de zonas rurales, 

la importancia de la maternidad se sustenta, en mayor medida, 

en las expectativas existentes en torno a los hijos. Ello se 

aprecia claramente en las respuestas dominantes: los v4stagos 

son compañia, son los que velaran por los padres. Ademas, es 

aqul, donde mis se insiste en que los hijos unen a la pareja. 

(CUADRO 4) 

Entre las mujeres de mayor instrucci6n y de lreaa urba

nas es significativa la respuesta en la cual se dice que loa 

hijo• son compañla1 pero lo e• aOn mis la referente a que loa 

v&ataqoa aon una forma de realizaci6n o bien le otorgan valor 
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a la mujer. Por otra parte, este 9rupo de mujeres concibe a 

la maternidad, con mayor frecuencia, como una meta o un ideaL 

Parece que aqut hay un mayor .espacio para hablar de aspiraci2 

nea personales, as! como de la toma de conciencia del papel 

otorgado a la mujer en nuestra sociedad. 

Ahora bien, la contestaci6n tan tajante de que los hijos 

son una obligaci6n de la mujer no es muy representativa en la 

poblaci6n de estudio y no marca diferencias entre ambos gru

pos de mujeres. Algo similar ocurre con la afirmaci6n de que. 

los descendientes constituyen la felicidad. 

Las entrevistadas tienen mas puntos de coincidencia con 

el segundo grupo referido -mujeres de mis escolaridad, de · · 

areas urbanas-. El caso de Patricia podria ser la excepci6n, 

quizA por su condici6n de madre soltera. Al referirse a la ~ 

ternidad, habl6 mis de reeponeabilidadea que de aspiraciones, 

ademas de que no asocia el hecho de no tener hijos con la deA 

valorizaci6n de la mujer. 

En las si~ientes preguntas se trata.de establecer lo 

que las mujeres esperan o no de su compañero, por embarazarse 

o tener hijoe. La ~yorla de las encuestadas formularon que 

el a·fecto del compañero se incrementa cuando se embarazan. No 

obstante, dicha apreciaci6n disminuye a medida que la escola

ridad aumenta. Parece que el luqar de residencia no indica 

grandes diferencias en eate sentido. (CUADRO 5) 



39 

Entre las entrevistadas s6lo Raquel, quien cuenta con 

los menores niveles de instrucci6n, dijo que el hombre sl 

aprecia mSs a la mujer cuando se embaraza. Teresita y Marta 

afirmaron que no es posible establecer generalizaciones en e~ 

te sentido, en todo caso depende del tipo de var6n del que se 

trate. 

Llama la atenci6n el hecho de que la mayoría de las en

cuestadas conceptualizan a los hijos cOmo el elemento de ma

yor uni6n en la pareja. Sin embargo, esa foi:ma de pensar es 

menos frecuente entre las mujeres de mayor escolaridad y de 

zonas urbanas. (CUADRO 6) Por su parte las entrevistadas señ~ 

laron que lo que mSs une a la pareja no son los hijos, sino 

las formas de relaci6n al interior de la misma. 

A continuaci6n se intenta indagar hasta qu~ punto las m~ 

jeras se sienten con derecho a involucrarse en las decisiones 

sobre la reproducci6n. Se90n datos globales de la encuesta, 

m&s de la mitad de las mujeres concretaron que ambos miembros 

de la paraja deben decidir el nllmero de hijos a tener. Quiz& 

ello se deba·a que es en ellas en quienes recaen las respons_!. 

bilidades de la educaci6n y socializaci6n de los hijos. (CUA

DRO 7) 

Existe una tendencia a incrementar la participaci6n de 

ambo• miellbroa de la pareja, a medida que aumenta la escolar! 

dad y el tamaño del lugar de residencia. Por otro lado, las 
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mujeres con menos instrucci6n y de ~reas rurales, son las que 

m4s frecuentemente opinaron que el nfimero de hijos a tener d~ 

pende de la voluntad divina o del hombre, situ4ndose fuera 

de la posibilidad de influir en la decisi6n. 

Casi todas las entrevistadas convinieron con las mujeres 

de mayor escolaridad y de zonas urbanas. S6lo Teresita afirm6 

que la mujer es la que debe decidir y Mayling asegur6 que de

pende de quien ya no quiera tener hijos. 

ALGUNOS COMENTARIOS ••• 

De acuerdo con la informaci6n presentada, ya no es tan 

frecuente que las mujeres se planteen a la maternidad como un 

objetivo de primer orden o quiz4 como el finico; sin e~bargo, 

la funci6n materna continQa siendo un aspecto significativo 

en sus vidas. Tratemos de ver por qu~ ••• 

Entre las mujeres de menos in-strucci6n y de zonas rura

les, quienes se involucran menos en las decisiones sobre la 

reproducci6n, la maternidad adquiere importancia en funci6n 

de las expectativas existentes en torno a la pareja o a los 

hijos. Opinan, en mayor medida, que el afecto del compañero 

se incrementa cuando se embarazan, los hijos unen a la pareja, 

los hijos son compañ!a o velaran por los padres. Ademas es 

aqut donde aparece el nivel mis alto de no respuesta en todas 

las preguntas, lo cual indica dificultad para hablar o expre-
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sarse sobre el tema abordado, tal vez porque no lo tienen del 

todo consciente. 

Las mujeres de mayor escolaridad y con residencia urbana 

tienden a concebir a la maternidad como una aspiraci6n o rea

lizaci6n personal o como algo que le otorga valor a la mujer 

o como una forma de compensaci6n en funci6n de que los hijos 

brindan compañia. Sin embargo, es aquí donde aumenta el inte

r~s por trabajar y especialmente por estudiar. 

En general se puede decir que las entrevistadas, de qui! 

nes se obtuvo un seguimiento m!s detallado de sus respuestas, 

concuerdan con el segundo grupo descrito. Llama la atenci6n 

que todas ellas, a excepción de Raquel, externaron situacio

nes contradictorias o conflictivas entre la maternidad y otro 

tipo de metas. ¿Ser4 que esta situaci6n es compartida por mu

jeres con residencia urbana y pertenecientes a una clase so

cial que les permite alcanzar altos niveles de escolaridad? 

Para intentar comprender esta problern!tica es necesario 

ubicarla en el contexto en el que se produce. ¿Qu~ se ha di

cho acerca de la mujer?, ¿cu4lee son las funciones que se le 

han otorgado?. Lleg6 la hora de pasar al pr6ximo cap!tulo ••• 



META MAS IMPORTANTE EN LA VIDA DE UNA MUJER 

CARACTERISTICAS 
DE LA MUJER Ser Madre Casarse 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 31% 25% 

Primaria incompleta 35% 23% 

Primaria completa 41% 20% 

Secundaria y más 38% 17% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 35% 23% 

Urbano 37% 19% 

TOTAL 38% 21% 

CUADRO 1 

Estudiar Trabajar Otras 

18%. 16% 5% 

18% 16% 6% 

20% 18% 1% 

24% 19% 2% 

17% 15% 6% 

21% 19% 3% 

19% 13% 7% 

No respuesta 

5% 

2% 

4% 

1% 

2% 

Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

.. 
"' 



COMO SE SENTIRIAN SI NO HUBIERAN TENIDO HIJOS 

CARACTERISTICAS 
DE LA MUJER Mal Bien Otras No respuesta Total 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 91% 6% 1% 2% 100% 

Primaria incompleta 93% 4%. 1% 2% 100% 

Primaria completa 94% 5% - 1% 100% 

Secundaria y más 93% 4% 2% 1% 100% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 91% 6% 1% 2% 100% 

Urbano 94% 4% 1% 1% 100% 

TOTAL 93% 5% 1% 1% 100% 

.. ... 

CUADRO 2 



NIVEL DE IMPORTANCIA DE LA MATERNIDAD 

CARACTERISTICAS 
DE LA MUJER Importante No tan importante 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 92% 2% 

Primaria incompl1ta 95% 2% 

Primaria completa 97% 1% 

Secundaria y mú 94% 4% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 94% 2% 

Urbana \ 95% 2% 

TOTAL 95% 2% 

CUADR03 

No importante Otras 

1% 2% 

2% 

1% 

2% 

2% 

2% 

1% 1% 

No respuesta 

3% 

1% 

1% 

2% 

1% 

1% 

Total 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

.. .. 
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EMBARAZO COMO CAUSA DE MAYOR APRECIO DEL HOMBRE A LA MUJER 

CARACTERISTICAS 
Sí No No respuesta Total 

DELA MUJER 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 64% 35% 1% 100% 

Primaria incompleta 68% 31% 1% 100% 

Primaria completa 63% 36% 1% 100% 

Secundaria y más 58% 41% 1% 100% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 65% 33% 2% 100% 

Urbano 63% 35% 2% 100% 

TOTAL 64% 35% 1% 100% 

~ 

CUADR05 



LOS HIJOS COMO ELEMENTO DE MAYOR UNION EN LA PAREJA 

CARACTERISTICAS 
Sí No No respuesta Total DE LA MUJER 

·-------
NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 88% 11% 1% 100% 

Primaria incompleta 81% 18% 1% 100% 

Primaria completa 63% 37% - 100% 

Secundaria y más 57% 43% - 100% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 83% 16% 1% 100% 

Urbano 66% 34% - 100% 

TOTAL 71% 28% 1% 100% . ... 

CUADROS 



PERSONAS QUE DEBEN DECIDIR EL NUMERO DE HIJOS A TENER 
-------------------------------- -·----

CARACTERISTICAS La mujer El hombre DE LA MUJER 
··-------· 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Sin escolaridad 12% 23% 

Primaria Incompleta 14% 20% 

Primaria completa 11% 10% 

Secundarla y más 4% 4% 

LUGAR DE RESIDENCIA 

Rural 11% 22% 

Urbano 10% 9% 

TOTAL 11% 14% 

CUADRO 7 

Ambos 

49% 

57% 

79% 

92% 

54% 

79% 

69% 

Los que Dios Otras Total mande 
··-------

14% 2% 

7% 2% 

11% 2% 

1% 1% 

5% 1% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

.. 
m 



C A P I T U L O II 

EL CAMINO ANDADO 
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EL CAMINO ANDADO 

HISTORIAS COTIDIANAS 

Señora, son las seis y veinte de la mañana. El espejo 

refleja su sombra que se pone de pie. Su voz despierta a los 

pequeños sueños; sus manos peinan, lavan, mezclan leche con 

pan, amor y rabia; su cuerpo se desliza levantando palancas, 

encendiendo los miles e insaciables motores de la casa. Seño

ra, el desayuno, los machachos. Necesitan de usted para la v_! 

da. Usted los ve partir y se queda mirando los caminos ajenos, 

sin entender por qu~ huele tanto a vac!o esta mañana. su cab!!_ 

za organiza la jornada, la lista del mercado, el vidrio roto, 

los precios, los impuestos, las manzanas. Por favor, no se le 

olvide nada, para poder olvidarse que se olvida de usted. De 

usted, señora, que es un aeropuerto inagotable. Los aviones 

entran y salen de su cuerpo, para sus propios vuelos. Usted 

les da cobijo, reparaci6n, pertrechos y se queda mirando des

de abajo como los otros hacen dibujos en el cielo. Usted que

da y espera con ganas silenciadas de poder retenerlos, o aca

so de poder volar un d!a ••• 

Gestar, parir, cuidar, criar y educar hijos, una hiato· 

ria tan vieja como la mujer misma. ¿Por qu~ no aventurar un 

recorrido a travAs de las funciones que se le han otorgado a 

la mujer desde la Gpoca prehisp&nica hasta nuestros d!as? ••• 
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PROCREAR HIJOS, UN DEBER ••• 

Entre los aztecas, la mis importante de las culturas pr~ 

cartesianas, las mujeres apareclan muy poco en la vida pGbli-

ca pues eran tradicionalmente destinadas a las labores hogar~ 

ñas, eran moldeadas para obedecer, servir y procrear. 

Entre los 16 y 18 años las mujeres deblan casarse1 pero 

casi nunca elegían libremente a su esposo cuya selección est~ 

ba supeditada al padre de familia, quien era la m5xima autori 

dad dentro del hogar. A travAs del matrimonio, la azteca pas~ 

ba de la obediencia del padre a la obediencia de su esposo, 

a quien debla serle absoluta~ente fiel so pena de muerte po~ 

lapidaci6n. ( 21 

Una vez alcanzado el matrimonio, las mujeres se dedica-

ban a cuidar el hogar y a tener hijos. De hecho, la funci6n 

primordial de las aztecas era la maternidad, ellas ten!an el 

deber de dar hijos, de procrear querreros. El cuidado de la 

descendencia era una de sus obligaciones fundamentales. 

La peor desdicha que podla ocurrirle a una mujer era no 

ser fértil, Cuando eran estériles rogaban a Quetzalc6atl -el 

dios. creador- que les concedieae la dicha de ser madres, pues 

ademls de sentirse devaluadas, sablan que dicha condici6n era 

uno de los motivos por los que los maridos se separaban de 

(2) Gutierre Tib6n. Mujeres y diosas de México. México, INAH, 
1967. p. 2 y 3. 
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sus esposas. ( 3) 

La impartancia que los aztecas atribulan a la maternidad 

puede apreciarse en la serie de supersticiones que rodeaban 

a la mujer desde el momento en que sabia iba a tener un hijo. 

A continuaci6n se presentan algunas de ellas partiendo de una 

investiqaci6n realizada por Guadalupe P~rez San Vicente en su 

tesis titulada Diosas y mujeres aztecas. 

- No, mujer embarazada, no mires el eclipse. 

- ¿Por qui!? 

- Porque el sol o la luna se comer&n un pedazo del labio 

del hijo que esperas. 

- Pero si es que debajo de mis vestidos, pegado a mi ca!'.. 

ne, he puesto un cuchillo de obsidiana. Ast el niño 

quedar! protegido. 

Fuera del contexto cultural de los aztecas, el di4logo 

anterior no es mio que un recurso para ilustrar una de sus 

creenciaa..como esa habla muchas ••• 

La embarazada procuraba no presenciar actos en los que 

se die•en ca•tiqo• corporales, porque pensaban que el niño n~ 

cerla con una soga en la carne formada naturalmente en au qa~ 

qanta. No debla realizar trabajos pesados pues eso impedirla 

(31 Juana Araanda Alegria. Sicoloq1a de las mexicanas. M6xi
co, Diana, 1981. p. 60-64. 
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el crecimiento del niño. 

La futura madre no tenla que ayunar, sino por el contra

rio recibir comidas muy bien preparadas. Incluso no debla ne

g!rsele ningGn antojo, ya que se le hincharían las manos o 

los pies o tambi~n pod.ta tener un mal parto. Asimismo se proh.! 

bla que lleqara a su presencia toda persona con relaciones 

iltcitas, porque el niño llorarla constantemente sin tener un 

motivo real. 

Las supersticiones y prejuicios existentes en torno a la 

maternidad infundlan un gran temor entre las aztecas embaraz_! 

das, ellas debtan tomar vari4s precauciones para preservar la 

vida de quien habla sido por los dioses confiado a su cuidado. 

Una vez que el niño habla nacido, la madre era cuidada 

durante 10 o mis dlas seg6n su posici6n social. Pero las mUj,!! 

rea mis venturosas eran las que morlan de •ma.1 de madre•. El 

nacimiento era considerado como una dura batalla que laa muj.!!_ 

res tenlan que librar; si morlan dando a luz adquirlan el ran 

90 de dio•a• y deapuAa de la muerte se iban a la mansi6n del 

sol al i911al que los guerreros que pereclan en la batalla • 

. Aal pues, las mujeres que morlan durante el parto obte

n!an la jerarqu!a de diosas. Ello manifiesta la gran aignifi

caciOn asignada a la maternidad por el pueblo azteca. Era una 

funciOn que sus deidades hablan confiado a la muj.er. pues re-



53 

quer!an m&s guerreros que les ofrecieran la sangre de sus pri 

aioneros. 

En las culturas precortesianas la mujer fue enaltecida 

como deidad, se la relacionaba con la tierra y representaba 

el instrumento m&gico por medio del c~al se realizaba la vi-

da ••• 

LA FALDA DE SERPIENTES 

Tonacacihuatl, Tonantzin, Citlalicue, Chalchiuhtlicue, 

MayagUel, Teteoinnan, Coatlicue ••• no, no se trata de un traba

lenguas, simplemente anotamos los nombres de las principales 

diosas aztecas relacionadas con la maternidad. ¿Por qu6 no e~ 

clarecer el significado de estos t~rminos que hoy nos parecen 

tan remotos y extraños? 

Recurriendo nuevamente al texto de Guadalupe P~rez San 

Vicente que ya ha sido citado, se expondr4n las representaci2 

ne• de las diosas mencionadas en la cultura azteca. 

Tonacacibuatl era la esposa del dios Tonacatecuhtli. Am

bos eran las deidades de la procreaci6n, los creadores de la 

vida infantil, los que·haclan que los niños se formaran en 

aua madrea. SegQn la leyenda Tonacacihuatl era la madre de 

lo• dioses y la abuela de los hombres. Veamos el relato: 

Tonacacihuatl habla tenido muchos hijos dioses1 pero en. 



una ocasi6n dio a luz un pedazo de pedernal, por lo que sus 

v3stagos indignados lo arrojaron a la tierra y de aht surgie

ron 1600 dioses, los cuales nunca se consolaron de haber sido 

lanzados a un sitio donde senttan necesidades y no tentan me

dios de satisfacerlas. Tonacacihuatl les hizo saber que po-

dlan fabricar hombres para que les sirvieran, si alguno de 

ellos se atrevta a robarle un hueso al principe del infierno. 

Despu~s lo tendrtan que regar con su sangre. Ast lo hicieron 

y a los 4 dtas naci6 un niño y a los 3 siguientes una niña. 

Tonantzin era la primera mujer que en el mundo habla te

nido hijos sin concurso del var6n. Era asociada con el origen 

de los hombres y llamada •nuestra madre• por los aztecas. Gu~ 

dalupe P~rez San Vicente asegura que esta diosa bien pudo ha

ber sido aquella niña creada por los dioses hijos de Tonacac! 

huatl. Citlalicue era la diosa dueña de los cielos, la madre 

de las estrellas a las que llevaba como adornos prendidas P-n_ 

su falda. 

Entre las diosas vinculadas con el momento del nacimien

to ae encontraban Chalchiuhtlicue, Mayagttel y Teteoinnan. La 

que ha sido mencionada en primer lugar era la divinidad del -

agua, la dama del vestido de jade, la que germina. Cuando el 

parto acontecta la partera oraba en voz baja a esta diosa 

mientras lavaba con agua al niño. 

MayagUel habla sido una diosa que por su fecundidad -te-
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n!a 400 hijos y a todos los alimentaba con sus 400 pechos- m~ 

reci6 ser convertida en una de las diosas del parto bajo el 

nombre de Ayopechtli. La esposa de Huitzilopochtli era Teteo! 

nnan, diosa del nacimiento, la patrona y protectora de las 

parteras. Esta deidad se relacionaba con la fuerza vital que_ 

reside en la tierra. 

Adn nos falta hablar de una de las diosas mencionadas al 

principio de este apartado y no en vano la dejamos al final 

pues se presentar! un panorama m!s extenso de sus caracter!s

ticas, ya que se trata de la deidad m&s importante de la rel1 

9i6n azteca: Coatlicue, también conocida como la diosa de la 

falda de serpientes ••• 

Coatlicue se representaba entre los aztecas en la figura 

de una mujer de falda y cabeza de serpientes que portaba un 

collar de corazones humanos y de manos cortadas, así corno un 

cintur6n de calavera. Esta deidad era 1a madre del dios m4s 

significativo de 1a tribu, del dios del sol y de la guerra: 

Huitzilopochtli. 

Sin embargo, Coatlicue.no s6lo era la madre de Huitzilo

pochtli, eata diosa simbolizaba el principio de la generaci6n 

primordial. De ella habla surgido todo ser, todo lo que vive 

y respira, era la madre de todos los hombres y de todos loa 

dioses. La diosa de la falda de serpientes no s&lo era la 

gran paridera, era tambiAn la gran destructora, la gran come

dora, principio y fin de todo ser, nadie escapaba de su clrcu-
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de la muerte .. (4) 
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Si el hombre azteca, en su actitud guerrera, se identifi_ 

caba con Huitzilopochtli, quiz~ la mujer quedaba implicitarnen. 

te vinculada a Coatlicue y de algfin modo participaba de los 

misteriosos atributos de la diosa ••• 

HA LLEGADO OUETZALCOATL 

Transcurria el mes de abril de 1519. Estaba anocheciendo 

cuando unos mensajeros de Moctezuma llegaron a San Juan de 

UlGa, donde se encontraban los españoles acaudillados por He~ 

n&n CortAs, un hombre astuto y ambicioso, hijos de hidalgos 

pobres, que escogi6 por destino el mar y las armas. 

Pensando que aquellos hombres barbados y blancos podian 

ser Quetzalc6atl y otros dioses, los indlgenas enviados por 

el Señor de M6xico-Tenochtitlan ofrecieron oro a los conquis

tadores 1 pero estos 6ltimos no podian comprenderlos ya que 

los mexicas hablaban una lengua -el n&huatl- que a6n no cono

cian. 

Fue entonces cuando CortAs se percat6 del talento de Ma

li tzin, una india bella, serena y desenvuelta que sabia maya 

(4) Laura C&rdenaa. •La Mujer en el mundo prehisp!nico•. !4::=_ 
breta Universitaria. p!qs. 28 y 29. 
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y'n!huatl. Bautizada con el nombre de Marina, esta mujer, que 

prontO aprendi6 el español, hizo posible la comunicaci6n en-· 

tre aztecas y españoles. 

Cuentan cronistas e historiadores que una vez que los 

conquistadores hicieron las paces con los indios de Tabasco, 

después de la batalla de Centla, los caciques obsequiaron re

galos a Cortés entre los que se encontraban 20 mujeres que 

ellos tentan por esclavas. Una de ellas era Malitzin, quien 

seguramente tuvo una niñez desdichada, pues su madre y su pa

drastro la habtan vendido a unos mercaderes en calidad de es

clava para deshacerse de ella, ya que hab5.an acordado heredaE 

le el cacicazgo s6lo a su hijo. 

Cuando lleg6 a manos de Cortés, éste la consider6 como 

una p~eza fitil para llevar a cabo sus prop6sitos y, sin m&s, 

la tomO como su "servidora". La pequeña esclava, que tenia a]; 

rededor de 15 años, se convirti6 as! en la lengua y amante 

del conquistador. 

Justo cuando lle90 a las "Nuevas Tierras" 1a mujer con 

quien CortAa se habla casado en Cuba, Malitzin dio al conqui~ 

tador su primer hijo var6n, llamado Mart1n igual que su abue

lo español. El hombre que acaudillara la conquista de MAxico 

decidi6 entonces casar a la bella esclava con Juan Jaramillo, 

pues.ya no requerla sus servicios. Ella acato fielmente las 

6rd8nea de su "amo" y "señor" y contrajo nupcias. Unos años 
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ml\s tarde muri6 siendo muy joven aún. (5) 

La historia de Cort~s y Malitzin fue la historia de mi-

les de ind1genas que fueron tomadas por los españoles con o 

sin su consentimiento. Tal como lo señala Octavio Paz, la 

amante del conquistador se convirti6 en el stmbolo de la en-

trega, que representa a las indias fascinadas, violadas, sed~ 

cidas por los españoles. 

El mestizaje se inici6 básicamente con la uni6n de hom

bres españoles y mujeres indias. En su libro Vecinos Distan-

~, Alan Riding señala que ese hecho introdujo los conceptos 

de "traici6n" y "devaluaci6n" por parte de la mujer y de "co!!. 

quista", 11 dominio 11
, "fuerza• e incluso "violaci6n" por parte 

del hombre. 

La mayor1a de los lazos entre españoles e indias fu.e de 

concubinato sin qarantias. El hombre tomaba sin pedir a nadie 

y se desentendia de los hijos de sus amantes, pues los consi

deraba mls fruto del placer que del amor. Entre las madres de 

los mestizos se comenz6 a difundir el habito de cuidar ellas 

solas a sus hijos, con sus propios recursos. 

Siendo ast, la mayor parte de los mestizos nacieron y 

crecieron bajo el desamparo y abandono paterno. Casi nunca t~ 

(5) JosA Luis Mart!nez. HernAn CortAs. MAxico, FCE-UNAM, 1989. 
P• 107-114. 
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n1an la suerte de ser reconocidos leqalmente, adem!s, siempre 

fueron discriminados. Aquel sentimiento de humillaci6n que s~ 

frieron los ind1genas, aniquilados material y espiritualmente, 

se propag6 entonces entre los mestizos. (6} 

Alan Riding, en su obra citada, comenta que el machismo 

surgi6 al combinarse ese sentimiento de humillaci6n con la oB 

sesi6n de los españoles por el honor. 

El machismo, cuyas caracteristicas principales son la 

"fuerza" y el "dominio", abriga un profundo desprecio y temor 

hacia la mujer. Por eso es más hombre quien tiene m&s mujeres 

y mSe hijos regados por doquier. 

" ••• El hecho es que el atributo esencial del macho, 

la fuerza, se manifiesta casi siempre como la capacidad 

de herir, rajar, aniquilar, humillar. Nada mAa natural, 

por tanto, que au indiferencia frente a la prole que en

qendra ••• (el macho) es el poder aislado en su misma po

tencia, sin relaci6n ni compromisos con el mundo exte-

rior•. (7) 

La actitud descrita del "macho" frente a sus hijos, bas-

tante similar a la del conquistador español, seguramente con-

C6) Ha. Eugenia Bonifaz de Novelo. La mexicana. Un anAlisia -
hiat&rico. Mfxico, Archivo General de la Nacidn. p. 8 y 9. 

(7) Octavio Paz.·El laberinto de la soledad. MAxico, FCE, -
1972. p. 74. 



tribuy6 a reforzar la responsabilidad exclusiva de la mujer 

con respecto a los hijos que procrea; perd hay ademls otros 

elementos vinculados con la relaci6n entre g~neros. 
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En su libro La muier mexicana. Un anllisis hist6rico, Ma. 

Eugenia Bonifaz de Novelo destaca que los conceptos de "domi

nio" del hombre y de •sumisi6n" de la mujer, fueron la corruE 

ci6n de la relaci6n entre gAneros. El autoritario en extremo, 

ella encontrando su dnico valor en la sexualidad, en su serv! 

lismo y, por supuesto, en su capacidad de dar vida. 

La autora mencioanda agrega que entre estos dos aspectos 

uno de "dominaci6n• y otro de "sumisi6n" naci6 el culto a la 

"madre sufrida", que trata de aliviar todas sus frustraciones 

en la figura de sus hijos, aquella mujer insensible al sufri

miento a fuerza de sufrir, que lo a911anta todo -golpes, infi

delidades, desprecios, etc.-, por sus hijos, en primera ins-

tancia. Es ast como se transforma en virtud algo que debiera 

ser motivo de ver9Uenza, se encubre con una imagen una reali-

dad atroz. 

La madre de cada mexicano considerada fuente de vida y, 

por ende, incapaz de traicionar, se convirti6 en alqo sagrado 

y el ideal femenino se concret6 en la imagen de la doliente, 

abnegada y pura Virgen de Guada1upe. (8) 

(8) Alan Riding. Vecinos distantes. México, Joaqutn Motriz
P1aneta, 1985. p. 19. 



UNA MADRE PROTECTORA .•• 

De vuestra Sagrada Imagen 

hay vocaciones diversas 

que consolar aseguran 

tan amarga y triste ausencia. 

(An6nirno) 
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¿Qui6n no ha o1do hablar de la aparici6n de la Virgen de 

Guadalupe al indio Juan Diego? ••. Muchos libros y poemas se 

han escrito al respecto; pero adem!s se trata de una creencia 

que, segan estudiosos en la materia, ha producido un intenso 

culto en el pueblo mexicano. 

La Virgen morena es, ante todo, la madre ideal, doliente, 

abnegada, humilde, es, como dice Octavio Paz, el refugio de 

los desheredados, el consuelo de los pobres, el escudo de los 

dAbiles, el amparo de los oprimidos. Esta imagen, fuente de 

bondad y virtud infinita, es la receptividad pura, ella con

suela, serena, aquieta, enjuga l&grimas. 

Paz destaca el hecho de que las deidades indias eran di.Q. 

sas de la fecundidad, ligadas a los ritos c6smicos, a los pr2 

cesas de la vegetaci6n y a los ritos agrarios. La virgen cat~ 

lica es tambiln una Madre1 pero su atributo principal no es 

velar por la fei:tilidad de la tierra, sino ser el refugio de 

los desamparados. Es la madre protectora del pueblo mexicano. 
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Lo cierto es que desde Coatlicue hasta la Virgen de Gua

dalupe, se pueden encontrar una gran variedad de figuras mít! 

cas que muestran la representaci6n que se ha hecho de la mu

jer. Un elemento que aparece insistentemente es la maternidad, 

ya sea como la capacidad en st de dar vida o a trav~s de las 

virtudes que ºdebe" tener una madre. 

Ahora bien •. segGn la creencia la aparici6n de la Guadal_!! 

pana en el Cerro del Tepeyac, ocurri6 en tiempos de la colo

nia y pronto adquiri6 una enorme popularidad ••. 

En la Nueva España, la vida espiritual de las mujeres e~ 

taba regida por los padres de la Iglesia, quienes no se cans~ 

ban de exaltar los atributos de la Virgen morena. 

Religiosos y predicadores consideraban que las mujeres 

ten!an un lugar asignado en la sociedad, por ello, deb!an pe~ 

feccionarse en sus actividades de madres y esposas. Pod!an 

educarse siempre y cuando conservaran su situaci6n subordina

da, pod!an leer1 pero s6lo libros piadosos eleqidos por sus 

directores espirituales. 

Durante la colonia predomin6 la creencia de que la mujer 

estaba destinada al hogar, por tanto, sOlo requería conoci

mientos relacionados con la educaciOn de los niños y con las 

labores domAaticas; pensamiento que también ten!a hondas rat

ees en el mundo prehisp3nico. Las mujeres s6lo eran respeta

das en sus funci~nes de madres y, a veces, de esposas fieles. 
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No eran valiosas por sr mismas, s6lo como madres recib!an al

gún reconocimiento. 

Las españolas y criollas de buena posici6n social debtan 

permanecer en el hogar, sin m!s contacto con el mundo exte

rior que las visitas familiares, las salidas a la iglesia y 

los chismorreos de sirvientes. El enclaustramiento de las mu

jeres fue t:.na tradición hispana que los conquistadores refor

zaron en el "Nuevo Mundoº. 

Las señoras de abolengo deb!an ser modestas y recatadas, 

su conducta era escrupulosamente vigilada por sus padres obs~ 

sionados por mantener el honor de la familia. Cuando llegaban 

a casarse se dedicaban a criar y educar a sus hijos, atender 

a su esposo y eventualmente a organizar eventos sociales o r~ 

ligiosos. Muchas veces tenian que guardar la apariencia de 

normalidad aunque sus esposos tuvieran amantes. 

Las mujeres adineradas eran auxiliadas en las labores 

relacionadas con la crianza de los niños por sirvientas, per

sonas humildes que en muchos casos se privaban de cuidar a 

sus propios hijos, a quienes mandaban con sus abuelas. Hijos 

que casi siempre eran producto de las múltiples infidelidades 

del "honorable" señor arist6crata. 

Bn efecto, los cuidados paternales por conservar la pur~ 

za de las mujeres humildes eran fScilmente burlados. Las in-
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los que manten!an con sus propios recursos. En la mayoría de 

los casos eran educadas bajo la tradici6n familiar y cristia

na que las alentaba a ser hacendosas, sumisas, sufridas y bu~ 

nas madres. 

Frente a una sociedad que ostentaba el ideal femenino 

del recato y del encierro, se presentaba una realidad de muj~ 

res sin otro medio de subsistencia que la destreza de sus ma

nos. No s6lo en el campo era necesario el trabajo femenino, 

muchas mujeres humildes sin instrucci6n laboraban corno sir

vientas o en pequeños talleres y obrajes como en el caso de 

las tejedoras, panaderas, amazadoras, cigarreras, etc. Estos 

oficios eran tolerados por la sociedad cuando se ejercían ju~ 

tificadamente por una situaci6n econ6mica apremiante y siem

pre y cuando se conservara su situaci6n de subordinaci6n ante 

los miembros de la familia pertenecientes al sexo "fuerte•. 

(9) 

MEXICANAS AL GRI'l'O DE GUERRA 

Cuando pensamos en el siglo pasado en el que no faltaron 

inconf~rmidades, luchas y revueltas, com6nmente nos imagina

mos a la cl&sica soldadera portando carrileras cruzadas al p~ 

cho, siguiendo a su •Juan", con sus hijos a cuestas y carqan-

(9) Pilar Gonzalbo Aizpuru. Las muieres en la Nueva España. 
Educaci6n y vida cotidiana. M6xico. El Colegio de MAxico, 
1987. p. 27-42. 
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do ollas y rifles por caminos escabrosos, llanos y desiertos 

a pie y por doquier. Seguramente todos hemos cantado o siqui~ 

ra escuchado algG.n corrido de la "Adelita 11 o la "Valentinaº, 

otros'habr&n oido por ah1 an~cdotas pintorescas; pero muy po

cos se han pr~ocupado por documentar la participaci6n de la 

mujer en tales acontecimientos y sus posibles repercusiones. 

Las soldaderas tuvieron su mayor auge en la revoluci6n 

de 1910; no obstante, ~stas comenzaron a gestarse desde la 

guerra de independencia cuando muchas campesinas humildes sa

lieron de sus casas, tomaron a sus hijos y siguieron a sus 

hombres. Matilde Rodriguez Calbo en su libro La mujer y la re 

voluci6n, afirma que muchas mujeres preparadas se involucra

ron en la independencia por convicci6n, no actuaron empujadas 

por el hombre ni como simples apéndices de él, como en el ca

so de Josefa Ort!z de Dom!ngez, Leona Vicario, Mariana del T2 

ro de Lazarln y Manuela Medina, por mencionar algunos ejem- -

plos. 

Posteriormente cuando iniciaron las disputas entre libe

rales y conservadores, que con frecuencia se llevaban al cam

po de batalla, había sectores femeninos presentes en las con

frontaciones ideol6gicas y b~licas. 

A pesar de que muchas mujeres dejaron sentir su presen

cia tanto en la independencia como en la causa defendida por 

los liberales, su condici6n permaneci6 casi invariable. Baste 
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recordar la epistola del fil6sofo liberal Melchor acampo don

de defini6 los papeles respectivos del esposo y la esposa ••. 

"El hombre, cuyas dotes son principalmente el valor 

y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protecci6n, ali

mento y direcci6n, tratándola siempre como la parte m4s 

delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnani

midad, y benevolencia generosa que el fuerte debe al d~

bil. La mujer, cuyas principales dotes son la abnegaci6n, 

la belleza, la compasi6n, la perspicacia y la ternura, 

debe dar y dar~ al marido obediencia, agra~o, asistencia 

y consejo, trat4ndolo s~empre con la veneraci6n que se 

debe a la persona que nos apoya y nos defiende". 

AGn no había ni se conceb!a otro campo de acci6n para 

la mujer que resultara realmente satisfaCtorio fuera del ma

trimonio o del convento. El ahtnco con que las madres busca

ban maridos para sus hijas era ante todo para salvarlas de la· 

horrible soledad y del tormento de no haber tenido hijos. 

Las solteras sufrían un proceso de aniquilamiento en me

dio del olvido. absoluto. Y asl era porque, con la excepci6n 

de que optara por meterse de monja, en sus relaciones con el 

hombre y con el mundo entero, la mujer no era considerada co

mo un ser al que se deb!a tomar en cuenta por s! mismo, tra

tando de buscar sus aptitudes en otro lmbito que no fuese el 
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exclusivo de la maternidad. (10) 

Al parecer s6lo en materia educativa la situaci6n femen! 

na iba mejorando lentamente. Las escuelas para niñas eran ca

da vez más numerosas, siendo en un principio casi en su tota

lidad de religiosas en calidad de orfanatorios o escuelas pa

ra la clase media y alta de donde m~s y más j6venes emergie

ron a la vida con mayor preparación, aunque con una visión 

muy reducida. 

Los hombres que a partir de 1833 empuñaron la bandera 

del liberalismo, iniciaron la reforma educativa que permitta. 

a la mujer no sólo la instrucción elemental, sino el acceso a 

escuelas superiores y profesionales. 

Sin embargo y de acuerdo con lo expresado en los periód! 

cos de la ~poca, los liberales afirmaban que la mujer debía 

educarse por su influencia en la familia, por ser la respons~ 

ble de la formaci6n de los niños. Es decir, no se instruía a 

la mujer para que destacara en la vida pQblica, sino para que 

cumpliera mejor su funci6n materna. 

El principal constructor del sistema educativo mexicano, 

Ju8to Sierra, se refería a la educaci6n femenina con las si

guientes palabras: 

1101 Ma. Eugenia Bonifaz de Novelo. Op. Cit. p. 28-32. 
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•sn todas las escuelas mexicanas estamos formando 

hombres y mujeres para el hogar. Este es nuestro reto .s~ 

premo ••• Las mujeres instruidas ser&n las compañeras y 

colaboradoas del hombre en la formaci6n de la familia. 

Ustedes (dirigi~ndose a las mujeres) estan llamadas a 

formar almas, a apoyar ei alma del marido; por esta ra

z6n las estamos educando ••• Mientras él gana el pan, tfi 

te encargar4s del orden, la tranquilidad y el buen dese.m 

peño de la casa y sobretodo, del pan de las almas ••• De-

ja que el hombre luche con los aspectos de la pol!tica y 

escriba las leyesr td lucha por lo m4s importante, el a! 

ma y los sentimientos, que es mejor que hacer leyes".(11) 

Cuando el siglo XIX estaba llegando a su t~rmino, la 

efervescencia de un significativo cambio se dej6 sentir. Pre

sionadas por las necesidades econ6micas e influenciadas por 

la corriente mWldial que permitla que el trabajo femenino se 

ejerciera con mSs libertad fuera de casa, la mujer humilde em 

pez6 a trabajar en las-f!bricas del calzado y del vestido, 

principalmente. 

Las obreras, al igual que sus compañeros, laboraban bajo 

condiCiones muy desfavorables; recib!an salarios deplorables, 

debt&n cumplir jornadas de hasta 10 horas y estaban sujetas a 

las arbitrariedades de sus patrones. Estas no dejaban de lan

zar sus protestas y cuando se requiri6 su presencia en movi-

(11) Justo Sierra. Citado por la autora de •Ni madres abnega
das ni adelitas". Criticas de la Econom!a Política!p. 132 
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mientes de huelga o en enfrentamientos con las autoridades no 

vacilaron en participar. As! lo demuestran los acontecimien

tos de Cananea (1906) y de R!o Blanco (1907). 

Entre las mujeres de clases medias germinaban inquietu

des culturales y laborales. Las primeras mujeres profesiona

les de M~xico fueron las enfermeras y maestras. De entre 

ellas se escogi6 el personal que f undar!a varios centros edu

cativos. La primera abogada se recibi6. en 1894 y la primera 

cirujano-dentista en 1909. (12) 

Al presentarse los acontecimientos que culminartan con 

la promulgaci6n de la Constituci6n de 1917, se dio una inten

sa participaci6n femenina en los mismos. En su libro La mujer 

en la revoluci6n mexicana, Angeles Mendieta Alatorre realiza 

una cuidadosa recopilaci6n de tales hechos. 

Cuando algunos peri6dicos empezaron a denunciar el male.!!, 

tar nacional provocado por el r~gimen porfirista -que negaba. 

la participaci6n polttica y que favorecía enormes desigualda

des sociales- las firmas de las mujeres aparecieron en la op! 

ni6n pGblica. 

En las agrupaciones pol1ticas que se iniciaron a princi

pio de siglo encontramos tambi~n la intervenci6n activa de m~ 

1121 Ma. Euqenia Bonifaz de Novelo. Op. Cit. p. 40 y 41. 
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chas mujeres, ellas estuvieron presentes en los d1ferentes 

clubes de car~cter liberal, en el Partido Liberal Mexicano y 

colaboraron en el Club Central Anti Reeleccionista fundado en 

1909. 

En los momentos en que estall6 el movimiento armado que 

se inici6 en 1910, fueron rnaltiples las actividades revoluci~ 

narias del sector femenino en todo el pats. Las mujeres cons

piraban y organizaban juntas, haclan las veces de correo de 

noticias y 6rdenes entre revolucionarios, imprimian proclamas, 

difundtan propaganda, contribuian a la fabricaci6n y distrib~ 

ci6n de armas, daban comida ~ refugio a los revolucionarios, 

servtan como enfermeras en los campos de sangre y hasta lleg~ 

ron a colaborar en la redacción de planes. 

Pero ademas las mujeres se involucararon en la lucha ar

mada. Intervinieron periodistas, escritoras, enfermeras y 

obreras con claros ideales, aunque en su mayoría se trataba 

de campesinas humildes e ignorantes. Angeles Mendieta Alato

rre, en su obra citada, afirma que aGn estas Gltimas llegaron 

a percibir que su actuaci6n redundaría en un cambio de sus 

condiciones. 

Aunque, como hemos visto, se dio una masiva participa

ci6n femenina en el preces~ revolucionario..~ la Constituci6n 

de 1917, si bien concedi6 igualdad a la mujer en cuanto a de

rechos individuales, educativos y laborales, en lo que se re-
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fiere a derechos pol!ticos todo sigui6 igual. 

Este hecho es importante porque, junto con el movimiento 

sufragista del exterior, motiv6 que algunas mujeres comenza

ran a organizarse para cuestionar sus condiciones de vida y 

para luchar por la igualdad política y social. En 1953 la po-

blaci6n femenina obtuvo el derecho al voto. 

Precisamente en las elecciones constitucionales de 1958, 

las mujeres ejercieron por primera vez su derecho a votar. 

Al felicitarlas por esa participaci6n, el ya presidente Adol

fo LOpez Mateas, se dirigi6 a ellas con las siguientes pala-

bras: 

" ••• es en la esencia del hogar mexicano donde se 

conserva lo mejor de nuestras tradiciones ••• Si hemos de 

ser fieles a nosotros mismos, es en la tarea diaria de 

ustedes en la que esta fidelidad ha de encontrarse, y si 

hemos de aspirar a un gran futuro, ser! sin duda alguna, 

por las Virtudes que las mujeres mexicanas enseñen a sus 

hijos y a nuestro pueblo•. (131 

Al leer las palabras anteriores se puede decir que, tal 

como lo afirman alqunos estudiosos, los gobiernos posteriores 

al movimiento iniciado en 1910 asiqnaron al sector femenino 

(13t Adolfo L6pez Matees. Citado por la autora de •Ni madree_ 
abnegadas ni adelitas". Criticas de la Econom!a Política, 
p. 137. 
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un "noble" fin: la maternidad y la educaci6n de las nuevas g~ 

neraciones. Es decir, la decisi6n que la mujer mostr6 al inv2 

lucrarse en el proceso revolucionario, no logr6 desvanecer su 

ancestral imagen. 

No obstante, es preciso reconocer que a partir de la re

voluci6n, la·mujer obtuvo algunos derechos y surgieron los 

primeros brotes en su lucha por la igualdad política y social. 

Iba encontrando un campo propicio para desenvolverse en la v! 

da activa del país, pero ello no la excluy6 de sus funciones 

tradicionales. Incluso, los que originalmente se encargaron 

de promover el "dia de las madres", lo hicieron con el prop6-

sito de recordarle a la mujer cu&! es su "papel 11 en la socie

dad, aunque con el tiempo fueron los comerciantes los que le 

sacaron mayor provecho al festejo .•. 

HAY QUE FESTEJAR A MAMA, ES SU DtA 

ComOnmente cuando se acerca el 10 de mayo, los mexicanos 

piensan en la manera de festejar a sus madres, aunque sea una 

vez por año. Variadas son las ocurrencias para hacerlo de 

acuerdo con la imaginaci6n y los bolsillos de los interesados. 

Sequramente habr4 desde los que s6lo puedan relagarles una 

flor o la estampilla de algGn santo, hasta los que tengan 

oportunidad de llevarlas a un restaurante para que disfruten 

un suculento platillo no elaborado por ellas. Otros quizA se 

inclinaran por regalarles, a "sugerencia" de los grandes con-
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sorcios comerciales, una prenda fina o un artículo que facil!. 

te su •trabajo" como una aspiradora, licuadora o un horno de 

microondas, que ahora están tan de moda. Muchos piensan en la 

forma de celebrar a mam!; pero muy pocos se cuestionan acerca 

de la causa original del surgimiento del "dí.a de las madres". 

Como ya se ha dicho, fueron numerosas las organizaciones 

femeninas surgidas a partir de la revoluci6n mexicana; no ob~ 

tante, hubo un hecho que llam6 la atenci6n en toda la RepGbl!. 

ca Mexicana cuando, en 1915, se realiz6 el Primer Congreso F~ 

minista que se llev6 a cabo en Yucat!n. Este foro propici6 

una amplia movilizaci6n de las mujeres oriundas del lugar, 

quienes luchaban principalmente por la maternidad voluntaria, 

la anticoncepci6n y por mayores espacios de participaci6n so-

cial. (14) 

Acciones de tal magnitud -ra principios de siglo!- no P.Q. 

dtan ser toleradas y la reacci6n no se hizo esperar. Los dia

rios del pata se hicieron eco del sentir de los grupos cense.!'._ 

vadores. El director de Exc~lsior, Rafael Alductn, no perdi6 

el tiempo y lanz6 una monumental cruzada con objeto de recor

darles a las mujeres mexicanas cu41 era su papel fundamental 

en la sociedad. En el editorial del peri6dico del 30 de abril 

de 1992 se dec1a: 

(14) Susana Vidales. •Ni madres abnegadas ni adelitas" • .S!:!!;.! 
cas de la Economta Polttica. p. 150. 
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" .•• hoy, que en el extremo meridional del sureste 

se ha venido emprendiendo una campaña suicida y criminal 

contra la maternidad ..• denigrando la mSs alta funci6n 

de la mujer ••• oponemos el d!a de las madres". (15) 

As! fue como pronto se estableció el 10 de mayo como un 

día para honrar la m!s "elevada 11 y "noble" funci6n de la mu

jer: la maternidad. R~plica de la celebración sajona, el "D!a 

de las Madres" se convirtió en un rotundo ~xito gracias a la 

publicidad y a una amplia movilización de los sectores cense~ 

vadores de la ~poca. En efecto, la idea de Rafael Alduc!n fue 

apoyada por la Secretaría de Educación Pública, el entonces 

Ayuntamiento de la Ciudad de M~xico, las instituciones de be

neficiencia, los centros escolares, la iglesia, las cadenas 

de espect:iculos y por lo·s comerciantes, que fueron los mS..s fl!; 

vorecidos con el festejo. 

A partir de 1922 y hasta.los sesentas, Exc~lsior vel6 

año con año por la celebraci6n del •o!a de las Madres•. Este 

diario orqanizaba festivales dedicados a las •autoras de nue~ 

tros dlas•, asl como una gran variedad de concursos en los 

que se premiaba a madres solitarias, viudas, prol!ficas, a 

las que mejor contribuyeron en la formaci6n intelectual de 

sus hijos, etc. 

(15) At'aceli Hernl.ndez •. •10 de mayo. Historia de una manipul!. 
ci6n. Doble Jornada. La Jornada. p. s. 



75 

El 10 de mayo de 1949, "el peri6dico de la vida nacional" 

publicaba, con fotograf!a incluida, que la michoacana, doña 

Rosa Barriga Barriga, recibirla mil pesos, un reloj de oro 

"tissot11 y una medalla de oro pues, haci~ndole honor a su ap~ 

llido, habla tenido 17 hijos vivos. Pero esa no era la noti-

cia de primera plana, ExcAlsior habla llenado amplios espa

cios con la informaci6n relativa a la inauguraci6n del ·Monu

mento a la Madre, obra que empez6 a construir por iniciativa 

de ese diario en 1944~ 

En efecto, el monumento babia sido terminado gracias a 

la colaboraci6n del arquitec~o José Villagrán García y del e~ 

cultor Luis Ort!z Monasterio; pero los años no pasan en vano 

y actualmente la construcci6n se encuentra muy deteriorada y 

descuidada. Seguramente habr~ quienes ni siquiera la conozcan 

por lo que presentaremos una breve descripci6n de la misma, 

antes de que desaparezca del mapa citadino. 

El monumento es un hemiciclo que tiene al fondo y al cen 

tro una columna. Al pie de ella se levanta la estatua de una 

madre con un niño en sus brazos. A los lados hay dos fiC)Uras 

mucho mls pequeñas. Una de ellas, ubicada a su lado derecho, 

es una mujer en cuyas manoa ee observan una mazorca de rnalz y 

un haz de tri90. La otra es un var6n que escribe en un rollo 

de papel con la mano derecha y con la izquierda sostiene un 

libr~. En la construcci6n tambi~n se puede apreciar una placa 

de bronce grabada con la s~9uiente frase: "a la que nos am6 
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antes de conocernos•. 

La descripci6n de la obra habla por st misma. Sin embar

go, en una reseña del 11 de mayo de 1949, Exc~lsior aclar6 el 

significado de las figuras, por aquello de las malas interpr~ 

taciones. Se dijo que las dos imAgenes de mujer simbolizan la 

m.!ls 11 noble" funci6n del sexo femenino: la maternidad. La es

cultura central sostiene un niño, mientras que la situada a 

su lado derecho tiene en sus manos ma!z y trigo, objetos que 

designan "la cosecha y los elementos que nutren la vida". La 

figura del var6n es la "representaci6n del trabajo y de la e~ 

pacidad creadora" propias de~ sexo masculino. 

Cuando se inaugur6 el monumento, el subdirector de ~ 

sior, Manuel Becerra Acosta, pronunci6 un "emotivo" discurso 

escuchado por miles de p~rsonas, ya que las emisoras XEQ y 

XEQQ se encargaron de transmitirlo. Recapitulemos algunas de 

sus palabras: 

"~ •• con reverencia recordamos que la idea de dedi

car un dla a la madre se puso en movimiento impulsada 

por el fundador de nuestro diario. Rafael Alducln advir

ti61 en dlas lejanos, la decadencia contra la cual es 

preciso oponerse, porque resta al esp!ritu unidad y lo 

entrega a las impresiones fugaces ••• • (16) 

116) Bxc~lsior. 10 de mayo de 1949. p. l. 
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Al parecer, el m4s entusiasta promotor del d!a de las m~ 

dres, al igual que amplios sectores de la poblaci6n, juzgaban 

decadente el hecho de que la mujer luchara por controlar su 

reproducci6n y por destacar en actividades no relacionadas 

con la maternidad ••. 

SOPLAN OTROS VIENTOS 

Inici3bamos la d~cada de los setentas. La herida abierta 

por la represi6n hacia los estudiantes universitarios aún es

taba a flor de piel, la lucha obrera parec!a resurgir y ahora 

las mujeres tambi~n se expresaban públicamente con mayor fue~ 

za. 

rQueremos pena contra la violaci6n y el hostigamiento s~ 

xualJ, Jque se despenalice el aborto!, ¡más libertad sexual!, 

Jque se investigue rn&s en materia de anticoncepci6nJ, rrespe

to a la maternidad voluntariaJ, rque la mujer tenga mayor par 

ticipaci6n pol1tica1, ¡queremos iqualdad de oportunidades en 

lo social y legalJ, Jmejores condiciones laborales!, rsala- -

rios para las amas de casal, rque se establezcan m4e guarde

r1asJ ••• 

Estas fueron las demandas de las mexicanas que se habían 

organizado a ralz de los movimientos feministas que se dieron 

en países econ6mica e industrialmente desarrollados, princi

palmente en Estados Unidos. (171 

1171 Susana Vidales. op. Cit. p. 157. 
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De hecho, la liberaci6n de la mujer se debi6 en buena 

medida a los movimientos que tuvieron lugar en el vecino pals 

del norte en los momentos en que se encontraba en pleno auge 

y expansi6n econ6mica y cuyo estilo de vida giraba en torno a 

la ideologla del consumismo. Susan Sontag destaca en su libro 

El sida y sus metáforas que !Os mensajes frecuentemente escu

chados eran: "consume", "haz lo que quiercis", "divi(!;rteten. 

Ast se incitaba a las personas para que desafiaran sus limit~ 

e.iones y la libertad se identificaba cada vez mlis con la rea 

lizaci6n personal. 

Pero volviendo a los limites territoriales de M~xico se 

puede decir que en un principio las ideas acerca de la libar~ 

ci6n de la mujer se expresaban por medio de pequeños grupos 

de concientizaci6n, integrados por mujeres de la intelectual! 

dad pequeñoburguesa. Ellas retomaron los conceptos de las fe

ministas de Inglaterra, Francia, Italia y, principalmente, de 

Estados Unidos. 

Pronto los planteamientos feministas encontraron un pQ

blico atento entre las mujeres pertenecientes a lo• sectores 

medios urbanos, quienes imitaron la liberaci6n para ser mis 

"modernas•. Esta actitud es comprensible en un contexto mis 

amplio que abarca a las clases medias en general, que tienden 

a copiar patronee de comportamiento estadunidenses a fin de 

•actualizarse•. Para estas capas de la poblaci6n, que tienen 

un enorme radio de influenciQ, el sentido de lo •moderno" se 



decide en Estados Unidos. (18) 

rzn 
S!\UR 

TES1S RI IEIE 
DE lA BIBUITECA 

79 

Otras mujeres tambi~n respondieron al feminismo por sus. 

condiciones reales de vida, pues ve!an en la liberaci6n una 

opción para expresar su inconformidad toda vez que vivtan la 

contradicci6n de ser asalariadas y "perfectasº amas de casa. 

Recordemos que desde los cuarenta, cuando el desarrollo indu~ 

trial capitalista del pa1s se intensifica, la poblaci6n feme

nina se integr6 en mayor nWnero a la producci6n. 

El feminismo mostr6 la capacidad, pese a todas sus limi

taciones, de difundir sus planteamientos b&sicos .•• 

"En menos de veinte años el feminismo, punto de vi~ 

ta ya indispensable en la vida mexicana, trasciende y al 
canza de modo m&s difuso a vastas zonas de la pobla-

ci6n ••• Al principio descrito como el af~n colonizado 

que usa la liberaci6n como t6cnica para estar al d!a, el 

feminismo atraviesa por éxitos, fracasos, demoliciones, 

insurgencia& súbitas, para de pronto, en 1988, en el pa

norama de las movilizaciones nacionales, mostrarse como 

una de las perspectivas esenciales del M~xico de fin de 

siglo ••• Si es todavia insuficiente la aportaci6n te6ri-

ca de las feministas, y si sus formas organizativas par!!_ 

cen precarias, sus planteamientos fundamentales han pen~ 

(18) Carlos Monsivais. "Saldos de la revoluci6n sexual. Pais~ 
je de batalla entre condones". ~- p. 72. 
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trado en la opini6n pfiblica y en la sociedad civil y han 

conseguido logros notables 11
• (19) 

El feminismo contribuy6 a impulsar pequeñas fisuras en 

las formas de pensar que se hab!an venido arrastrando desde 

hace m4s de 400 años. Puso su· granito de arena para dejar de 

ver a la maternidad como el dnico referente valorativo hacia 

la mujer. En este sentido hay que mencionar un factor podero

sísimo por su capacidad de llegar hasta los hogares m!s humi! 

des: la televisi6n, medio electr6nico que difundi6 los esti

los de vida de nuestro vecino del norte, reforzando el proce

so de "americanizaci6n" de nuestra sociedad, que se ven!a da~ 

do desde los cuarenta. 

La Televisi6n emprendi6 pues una "hazaña liberacionista" 

con el auge de programas "gringos• que mostraban escenas de 

brillantes empresarias, senadoras astutas, de mujeres que de

jaban a sus hijos en quarder!as o que engañaban a sus esposos, 

de padres cuidando a los pequeños, etc. 

Siendo as!, las formas de vida divulgadas en la pantalla 

chica insinuaban rupturas con los horizontes tradicionales, 

lo.cual no deja de ser importante por el impacto que tiene&.!!, 

te medio masivo entre la poblaci6n. Parafraseando a Carlos 

Monsivals diremos que lo permitido en la Televisi6n, por el 

simple hecho ~e serlo, se vuelve hogareño. 

(191 Idem. p. 73. 
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Actualmente es innegable la presencia femenina en casi 

todos les 4mbitos de la vida laboral. El aumento de la oferta 

de empleos para mujeres, el deterioro de los ingresos famili~ 

res resultado de la política de contenci6n salarial y la desQ 

cupaci6n masculina, han propiciado un incremento de la parti

cipaci6n femenina en el mercado de trabajo. Veamos algunas e! 

fras. 

Para 1950, la poblaci6n femenina econ6micamente activa 

era del 13.6%, porcentaje que en 1960 se incrementó a 17.9% y 

en 1970 a 19t. Esta cifra se ha mantenido alrededor de ese n! 

vel. (20). Según datos del Censo General de Poblaci6n y Vi-

vienda de 1990, el sector femenino econ6micamente activo para 

ese año fue del 20\. 

Por otra parte, las matrículas escolares en los ciclos 

primario y secundario son casi equiparables entre varones y mY, 

jeras. Entre 1985 y 1987, en el primer grado de primaria 47.8% 

de las inscripciones eran de mujeres; en el primer grado de 

$ecundaria representaban el 47.71. (21). De acuerdo con la i~ 

formaci6n generada en el Censo General de Poblaci6n y Vivien

da de 1990, el 52.51 de las mujeres concluyeron la primaria y 

el 47.BI la secundaria. Ademas se ha dado un significativo 

aumento de participaci6n de la mlljer en estudios superiores. 

La fuente citada revela que ya el 451 de la poblaci6n femeni-

(201 INBGI. Eatadlsticas hist6ricas de MAxico. Tomo I. p. 255. 
(21) Tereaita de Barbieri. "Cambios en la condici6n de las m~ 

jerea•. ~· p. 12. 
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na aprobO 4 años de la educaci6n profesional para 1990. 

El instrumento que permiti6 a la mujer mSs flexibilidad 

para desenvolverse en ~mbitos extradom§sticos fue sin duda la 

aceptaci6n de m~todos anticonceptivos; actitud que coincidió 

con la divul9aci6n de formas de ser m~s liberadas y con una -

pol!tica gubernamental que de una racionalidad poblacionista 

pas6, en 1974, a una centralista. Volvamos a las cifras. 

En 1973 poco menos del 12\ del total de mujeres unidas 

en edad fértil recurrlan al uso de métodos anticonceptivos m~ 

darnos (esterilizaci6n directa, ptldoras, inyecciones, dispo

sitivos, etc.). Este porcentaje creci6 a 30.2% en 1976, a 

47.7% en 1986 y a 52.7% en 1987. 

Dicho de otra manera, el nivel de uso de anticonceptivos 

se cuadruplic6 entre 1973 y 1987. Por otra parte, se han re-· 

gistrado descensos importantes en la Tasa Global de Fecundi

dad. Mientras que entre 1930 y 1970 fue aproximadamente de 

6.4, para mediados de los setentas dicho indicador fue de s.e. 
En 1980 y 1985, la Tasa Global de Fecundidad present6 valores 

de 4.6 y 4.0. (221 

. Pero aan existe una importante tradici6n cat61ica que t2 

davta se opone a los anticonceptivos modernos. La Iglesia 

(22) Juan Guillermo Fiqueroa P. et al. •Fecundidad, anticon-
cepci6n y planificaci6n familiar en K~xico•. Comercio Ex 
~-p. 652. 
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enaltece la imagen de la mujer s6lo como madre y establece e~ 

mo fin primario del matrimonio a la 9eneraci6n y educaci6n de 

los hijos. 

Baste recordar la Gltima estancia del Santo Padre en 

nuestro pats en mayo de 1990. Juan Pablo Segundo se dirigi6 

ante miles de personas con las siguientes palabras, que por 

cierto causaron el beneplácito de los dirigentes cat6licos m~ 

xicanos y de sus partidarios conservad'ores. 

"La maternidad es un don sublime que la Iglesia 

exalta .•• Habéis de pensar que si en la uni6n conyugal 

se elimina artificialmente la posibilidad de concebir al 

hijo, los esposos se cierran a Dios y se oponen a su vo

luntad ••• El hijo en la familia es una bendici6n de 

Dios•. (23) 

A pesar de la posici6n sostenida por la Iglesia Cat6lica, 

las estadtsticas confirman el hecho de que el uso de anticon

ceptivos ha aumentado considerablemente. 

Las conductas liberales de las que hemos hablado en este 

apartado adquieren diferentes matices entre la poblaci6n, in

cluso algunos sectores todavla se dejan llevar por la tradi

ci6n y el conservadurismo, marco valorativo en el que la Igl~ 

sia tiene un lugar preponderante. 

(23) La Jornada. 11 de mayo de 1990. p. 10. 
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CONCLUSIONES 

En un intento por establecer y entender las actitudes de 

las mujeres con respecto a la maternidad, en el reportaje se 

realiz6 un esfuerzo por enlazar informaci6n del presente y 

del pasado. Esta conjunci6n de datos parece conducir a la re

flexi6n, a la büsqueda de posibles conclusiones. 

En el capitulo II se ha demostrado que en todas las ápo

cas, aunque con diferentes matices, la mujer ha sido reconoc! 

da esencialmente a trav~s de la.maternidad. Si desde los azt~ 

cas fue valorada por su pode~ procreativo y por sus activida

des maternales, si·esta orientaci6n se vino a reforzar con la 

llegada de los españoles, si ni el movimiento revolucionario_ 

ocurrido a principios de siglo fue capaz de desvanecer su an

cestral imagen, es comprensible que la funci6n materna cons

tituya un aspecto fundamental para las personas del sexo fem~ 

nino. 

Ahora bien, tal como lo confirman los testimonios conte

nidos en el capitulo 1, las actitudes que tienen las mujeres 

con respecto a la maternidad varlan de acuerdo con los diver

sos contextos en los que la poblaci6n femeninasedesenvuelve. 

Asl, las mujeres con residencia en zonas rurales y de m~ 

nor instrucci6n conciben a la maternidad como algo relevante 

en funci6n de las expectativas exis~entes en torno a la pare-
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ja o a los hijos. En cambio, las de áreas urbanas y de escol~ 

ridad~m.!is elevada, tienden a visualizarla como una aspiraci6n 

o realizaci6n, como algo que les otorga reconocimiento social. 

No obstante, aqut es donde se incrementa el interAs por estu

diar y trabaj~r. Se puede decir que conceptualizan a la fun-

ci6n materna como una meta o realizaci6n; pero quiz.!i no como 

la Gnica o como la m!s importante en sus vidas. 

Las personas con las que se logr6 profundizar en sus re~ 

puestas, concuerdan en mayor medida con el segundo grupo des

crito. Lo que es m:is, todas ellas a excepci6n de Raquel, ama 

de casa con el menor nivel de instrucci6n, externaron contra-

dicciones o conflictos entre la maternidad y otro tipo de ac-

tividades, principalmente profesio~les o laborales ¿será que 

entre las mujeres de clase media urbana y con los mayores ni

veles de escolaridad es más común encontrar esta problemáti--

ca?. 

Si t!§sto es ast, podr!a deberse a que se trata del sector 

femenino en el que han recaido, con mayor ahinco, las peque-

ñas rencillas en las formas de pensar con respecto a la mujer 

que empezaron a gestarse en la dAcada de los sesentas. 

La difusi6n del femenismo y de formas de ser m4s libera

das, la mayor participaci6n femenina en las decisiones sobre 

la reproduccien, el incremento del uso de mAtodos anticoncep

tivos, aal como las condiciones econ6micas concretas, abrie--
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ron alternativas para la mujer en los 4m.bitos laborales, so-

ciales y poltticos. Pero ello no la eximi6 de la responsabil! 

dad del cuidado y la crianza de los hijos y aGn se espera de 

ella que sea, b4sicamente, una buena madre. 

Muchas mujeres padecen la dualidad de sus realizaciones 

de tipo laboral o social y de sus funciones maternales. Ade-

m4s de cumplir, con jornadas de trabajo similares a las del 

var6n o de comprometerse con una profesi6n o de asumir cual-

quier otro tipo de compromisos extradomésticos, deben acompa

ñar, es decir, estar presentes, trabajar, atender permanente

mente a los hijos, que son s~jetos altamente demandantes, es

pecialmente cuando son pequeños. Desde muchos lugares se exi

ge y reclama a la madre; pero desde ninguno o desde muy pocos 

se le brindan apoyos seguros y confiables. Esta condici6n es

t4 cargada de conflictos individuales, cuipas, remordimientos 

y miedos. 

Valdrla la pena tratar de establecer opciones de tal 

suerte que este sector de mujeres pudiera vivir la maternidad 

como una experiencia lo m4s grata posible, no s6lo para ellas 

sino tambiAn para las vidas que procrean. 

· Un paso indispensable es comenzar por reconocer que son 

cada vez m4a las personas del sexo femenino con proyectos de 

vida no circunscritos G.nicamente a la funci6n materna. ·Gran 

cantidad de mujeres tienen necesidades y aspiraciones deriva-



das de sus condiciones reales de vida, que frecuentemente son 

incompatibles con el cuidado y la crianza de los hijos. 

Tal vez convendr!a replantear la paternidad y alentar la 

participaci6n del var6n en la atenci6n de los niños. Quiz4 

tarnbi~n convendría conceptualizar a la maternidad corno una 

funci6n que debería estar rn~s apoyada y resguardada por diveE 

sas instancias de la sociedad. 
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