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INTRODUCCION 

manif 

el las 

Son: 

El 

c:uesti,ón, 

acrecentado 

perspectivas. 
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tanto 

,: Ltna de 

núcleo 

de esta 

se tia 

Actualmente, nuestro pais afronta una etapa de cambios 

a nivel social, econ6mico y político recayendo en lo 

edL1ca ti vo una 

transformación. 

importante 

De ahi la 

responsab i 1 i dad 

necesidad de 

para 

concebir 

la 

e 

impleme1d;ar un nuevo modelo de educación qL1e esté dirigido a 

.la formación integral de la mujer. 

Ciertamente, la concepción tradicional del rol de la 

mLder aparece como resultado de una sociedad patriarcal, lo 

qL1e ha provocado una acrecentada discriminación hacia la 

mL1jer, recayendo sobre ella diversos calificativos como la 

sumisa, la abnegada, la que sirve, la mujer de la vida de 

otros, la débil, etc., problemática qL1e ha limitado sLI 

capacidad de determinar y asumir su papel en la vida social. 

Al reflexionar sobre la situación de la mujer dentro de la 

familia tenemos que situarnos dentro del marco contextual de 
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·la misma sociedad. Viv.imos .·en un sistema que por años ha 
• ,¡ 

mantenido en opresibn·::a .>la ·mu·jer, dejando le la tarea de 

edL1car a los hijos, r~~;tri~~j_~nd~ ~u. fun~i6n exclusivamente 

a la maternidad y originado que la 

misma mujer dentro de1.·r;i:i'~:l¡;;b:: f~i!ÍiTia'r transmita los mismos 
.);' ~' ·.·,, ·¡:~,.:·_;-, ~ . :.. ' 

esquemas educativos qüei •.l~.'c;•'., h~n,;. :.;p>iniido · y coartado su 

capacidad creadora. 

es _ n~~~~~-~-~~~\~_~}JX:~-¡~~~~i~~~~-ª-~ -~ ·9 ~ _ - , ···:-' .. : ~-,. .. <: - '·. · .. :·-. - .' . 
de un modelo Por lo tanto, 

educa t'i va que permita la reconstruci::i 6n de los roles y 

conductas asi como la concientizaci6n de la mujer, de tal 

manera que sLl funci6n dentro de la familia cambie de ser 

simple transmisora a ser creadora y transformadora de 

esquemas educativos qL1e le permitan un desarrollo integral 

que favorezca su insercibn en la vida productiva del pais. 

Asi, en la medida en que se de apertura a la mujer, es 

que podrán ser construidos nuevos esquemas de comportamiento 

que formen sL1jetos capaces de responder a las e:dgencias 

.cognoscitivas y éticas de la sociedad. 

Sin embargo, iniciar' una tarea de concientizac:ión de la 

mujer es tarea dificil, debido a que es preciso romper con 

un sinnúmero de conceptos y estereotipos con que se ha 

venido configurando la funci6n femenina, da tal manera que 

su identidad de mujer aún se define por su condici6n de 

esposa y madre. 
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F>6r; f~~~S~ ';_n~~~)or;.es.necesario analizar el papel de 
):: <~:<::;º '< <: 

la mujer:7 Cierít'ro ::de{· la familia ~ poi' '10 qúe en el primer 

cap i tLi1k,s~ :tf~}:e, ,~~;~· cii;;fi~·ii:;i¿~ •cie. tr~~·~ nos nos permite 
. . .. .. .. . ,. ,·¡\ t/< que 

conceipt~alik~~ la~ ·tres c<i'tegO'rf~;;;.í:¡¡;¡(i,'~álisis: 
'' ·~, - ·:~'; ~;,.:;-~ \i~ ... 

', -~-- ·--~·:,-

1 á educación y la edLicación faini)iar/ .-

la familia, 

En lo referente a la familia se>r'e~lÍza._Ltna descripción de 

sLts orígenes y las definiciones que las diferentes 

perspectivas le han asignado. 

El concepto educación, se aborda desde tres corrientes: la 

corriente funcionalista representada por Emilio Durkheim, la 

corriente hLtmanista caracterizada por la escLtela nueva y 

representada por Jean JacqLtes RoLtsseaLt y Jol1n Det•Jey, y la 

educación liberadora representada por Paulo ·Freire, quienes 

aportan parámetros de refle:dón al concepto de educación 

·familiar. 

En el segundo capitulo se hace una rese~a histórica de 

los antecedentes de la educación de la mujer, lo que permite 

vislumbrar el origen de la conducta y la asignaci6n de los 

roles que mantienen a la mujer en situación de opresión en 

relación al hombre. 

Por último, se analiza el papel de la mujer en la 

función educativa de la familia. Se revisa la influencia que 

ella ejerce en el núcleo familiar, re·fle:donando sobre la 

función formadora o deformadora que realiza como educadora. 



Postériórmentei'- de la mujer 

c~Íno educador~ p~r~ la ¡::on~i~nc:ia y la libertad, a partir de 

los élementos que permitei'n el' buen desempeño de esta tarea: 

la concientizaci~n, la ~rbducti~idad y la comunicaci6n. 

Este trabajo es s6lo un acercamiento al tema, que por 

SLI complejidad resulta mL1y amplio para ser abarcado en SL< 

totalidad, pero que intenta ser un inicio para el desarrollo 

de la concientizaci6n de la mujer. 

7 



CAPXTULO 1. DEFXNXCXON DE TERMXNOS 

1.1 CONCEPTO DE FAMXLXA 

La familia, como institución social, ha e:dstido en 

todas las sociedades estructurándose de manera diferente en 

cada una de ellas. La familia ha sido concebida como el 

núcleo central de toda sociedad, su importancia ha 

trascendido de tal forma que ha generado análisis en torno a 

su problemática, misma que ha sido abordada desde diferentes 

enfoques de orden económico, institucional, psicológico 

cL1ltural, entre otros. Dichos estudios han permitido tener 

conocimiento acerca ·de los origenes, conformación y 

evolución de la fa mi 1 ia, siendo considerada, aún en la 

actualidad como un amplio campo de estudio. 

Formular una definición exacta de familia, por cada uno 

de los enfoqL1es referidos es cL1estión dificil ya qL1e ha 

producido di versas reacciones dentro del campo de estudio 

las cuales van desde su aceptación hasta el rechazo de la 

definición "propuesta. 

Además, siendo 11 familia 11 un término universal su definición 

debe poseer elementos de carácter universal. 

En primera instancia encontramos que el concepto de familia 

ha ido adquiriendo caracteristicas particulares a través de 

su desarrollo, asi es como, 

8 



significa el 
disensiones 

al principio 
a la pareja 

los esclavos. 
fami 1 ia es el 

"en sLt origen, la palabra familia no 
ideald mezcla de sentimentalismos y de 
domésticas~ del filisteo de nuestra época; 
entre los romanos, ni siquiera se aplica 
conyugal y a sus hijos, sino tan s6lo a 
Famulus quiere decir esclavo doméstico, y 
conjunto de los esclavos pertenecientes 
hombre"< 1). 

a Ltn mismo 

El primer acercamiento conceptual de familia ofrece 

µna visi6n más clara de c6mo era concebido el núcleo 

familiar, es decir, ofrece la posibilidad de detectar los 

niveles bajo los cuales ha sido conceptuada la familia. En 

este sentido, podemos elaborar un marco conceptual de 

familia, de tal forma que nos permita identificar elementos 

comunes que nos se~alen las dimensiones de su estructura. 

De esta manera, se puede apreciar que el concepto de 

"familia" en sus origenes era Lltilizado para nombrar al 

grupo de esclavos pertenecientes a un hombre; en la 

actualidad, la familia es concebida como la Ltni6n conyugal 

hombre-mujer, fLtndada en Ltn contrato matrimonial, más los 

hijos nacidos de esu uni~n. Ambos significados permiten 

identificar c6mo ha ido evolucionando el concepto de familia 

de acuerdo al tipo de sociedad en la que se le concibe, 

siendo considerada, además, como una de las principales 

instituciones componentes de la sociedad. 

1. ENGELS, F. El orioen de la familia, la propiedad privada 
y el estado. p.31' 

9 
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"es que la vida familiar esta presente en práctic:amente 
todas las sociedades humanas, i ne luso en aquel las cc1yas 
costumbres sexuales y educativas difieren en gran medida de 
las nuestras. De este modo, tras haber sostenido durante 
cincuenta años que la familia, tal y como la conocemos en 
las sociedades modernas, era la consecuencia reciente de una 
evolc1ción lenta y prolongada, los antropólogos actuales se 
inclinan hacia la convicción contraria, es decir, hac:ia la 
idea de que la ·familia, constituida por una unión más o 
menos dL1radera y socialmente aprobada por el hombre, una 
mujer y los hijos de ambos, es un fenómeno universal que se 
halla presente en todos y cada uno de los tipos de 
sociedad"C2> 

Ciertamente al ser la familia objeto de estudio se han 

elaborado diversos significados los cuales intentan 

describir la func:ión de la familia como parte fundamental de 

la sociedad. 

Para un ac:ercamiento en forma general, podem~s apc1nta r 

algLtnas de las diversas definiciones que desde las 

diferentes orientaciones se han formulado: 

"La familia es un sistema, es dec:ir·, Lln c:onjunto de 
•eres humanos ligados por cuatro tipos de relac:iones 
constitutivas del parentesc:o: alianza o relación entre 
marido y mujer, filiac:ión o relación entre padres e hijos, 
consanguinidad o relación que liga a los hermanos entre si y 
avunculnr o relación que liga al hijo con la familia materna 
o SLI representante. Las personas componentes del sistema 
familiar estan ligadas y determinadas sin ser conscientes de 
ellos, por una estructura inc:onsciente, donde se halla como 
matriz de significado la compleja relación entre la familia 
conyugal y la familia materna o sea la familia dadora de la 
mujer 11 -(3) 

2. LEVI-STRAUSS, SPIRO Y GOUGH. Polémica sobre el origen y 
universalidad de la familia. p.9 
3. ·BERENSTEIN, Isidoro. Psicoanálisis de la estructura 
familiar. p.16 
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Para Lacan la familia "aparece como un grupo natLtral 
de individLtos Ltnidos por una doble relación biológica: la 
generación, que depara los miembros del grupo; las 
coridiciones de ambiente, que postulan el desarrollo de los 
jovenes y que mantienen al grupo, siempre que los adultos 
progenitores aseguren su función"l4l. 

Para Margan la familia "es el ·elemento activo; nLtnca 
permanece estacionada, sino que pasa de una forma inferior a 
una forma superior a medida que la. sociedad evoluciona de un 
grad~ más bajo a otro más alto"(5) 

Múltiples y variadas son las de·finiciones que podemos 

encon'l?rar de familia de las cuales podemos identificar Lln 

elemento común a cada una de ellas: grupo de personas unidas 

entre si por la relación de parentesco. 

Hablar de la familia no es hablar de Ltna determinada 

etapa de la sociedad, sino de todo un proceso de 

transformación por el que ha pasado dicho grupo. Concebir a 

la familia desde su fase más primitiva es encontrarse con un 

sinfín de mitos y tradiciones los cuales permiten comprender 

su actual estructura, para lo cual es necesario retomar la 

historia de los orígenes de la institución familiar. 

Es asi como podemos identificar, de forma general, 

antecedentes de su estructura. 

La familia presentaba dos tipos de organización: la 

patriarcal y la matriarcal. En la organización de tipo 

matriarcal el parentesco era transmitido por la mujer quien 

contaba con un papel importante dentro de la sociedad. Y 

4. LACAN, Jacques •. La familia. p.13 
~. ENGELS. F. Op. ~it. p.31 
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".,·: 
• ... ,. 

obviamen.te "el: g\:.L(~o· ;di;;~, ti~c:> : pat~iarc~l. 
pare~

0

te~2o por. p~~tE!1 dE!i. ·t~d~E!~;f 
t·ransmitia el 

Sin· embargo, l·a le atribuía a la 

mujer se debia s6lo a la capacidad de procreaci6n que 

poseía, no era la mujer quie~ tenia la autoridad sobre los 

parientes; la autoridad era confiada al tia materno. A pesar 

de que la mujer poseía una ·gran importancia en la sociedad 

matriarcal no desempeñaba un papel equivalente al del hombre 

en las sociedades de tipo patriarcal. 

Le1•1is Henry Morgan, quien rea 1 izó estudios 

antropol6g icos, reconstrLty6 con gran p rec: is i ón las 

diferentes etapas por las que paso la institución familiar. 

Según él, el origen de la familia inicia con una etapa de 

promiscuidad absoluta prohibiéndose posteriormente las 

relaciones se:·:ua les entre padres e hijos y después entre 

he1~manos y hermanas. 

Es asi como pasan al segundo momento de la evolLtción que 

corresponde a la familia consanguinea aqu i los grL1pos 

conyLtgales se clasifican por generaciones, es decir, todas 

las personas que conforman este tipo de f~milia son maridas 

y mujeres entre si; abuelos y abuelas, padres y madres y las 

hijos de éstas a su vez integran el tercer circula de 

c6nyuges comunes, conformando el cuarta circula los hijas de 

estos últimos, a sea los biznietos del primer circula. 



13 

La siguiente etapa es la familia punalúa o familia por 

grupo, en este sistema familiar los hombres de un grupo son 

considerados desde el nacimiento como esposos de las mujeres 

de otro grupo: dos grupos enteros, por tanto, estan casados 

entre si. Se excluye a los hermanos uterinos, por parte de 

madre, y prohibiéndose además, el matrimonio .entre hermanos 

colaterales que serian los primos carnales, segundos y 

terceros. 

La familia sindiásmica, es la siguiente etapa, en esta 

un hombre vive con una mujer, sin embargo la poligamia y la 

infidelidad siguen siendo derechos propios del hombre; se le 

exigia a la mujer fidelidad absoluta durante la vida coman y 

en caso de cometer adLtlterio era castigada crLtelmente. El 

vinculo conyugal se disolvía con gran. facilidad por ambas 

partes, quedando los hijos como pertenencia de la madre. 

Como 

patriarcal 

división de 

siguiente 

la CLtal se 

las tareas 

etapa encontramos a la 

caracteriza principalmente 

como un elemento necesario 

familia 

por la 

para el 

desarrollo de la agricultura~ Este sistema apareció en las 

tribus semíticas (descendientes de Sem, árabes, hebreos y 

otros pueblos) y esta fundado en la autoridad absoluta del 

jefe de familia. Se considera a este tipo de familia como el 

periodo de transición entre la familia de derecho materno, 

fruto del matrimonio por grupos, y la monogamia moderna. 
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"El término patriarcado describe la relación entre un 
grL1po dominante, al que se considera superior, y un grupo 
subordinado al que se considera inferior, en la que la 
dominación queda mitigada por las obligaciones mutuas y los 
deberes reciprocos. El dominado cambia sL1misión por 
protección, trabajo no remunerado por manutención"l61 

Esta definición pone de manifiesto las caracteristicas 

esenciales del patriarcad.o, el cual surge a partir del 

"intercambio de mujeres" entre tribus originando así la 

"c:osi f ic:ac i ón 11 de la mujer_, en espec: ia 1 su se:<ua lid ad y su 

capacidad reproductiva, iniciandose así la sL1bord i nación 

femenina. 

Durante este proceso intervienieron posturas que conformaron 

y dieron fL1erza a la creación del patriarcado; la postL1ra 

religiosa afirma que: la mLvjer esta subordinada al hombre 

porque así la creó Dios; y la postura cientí·fica la cual 

justifica la subordinación de la mujer en su capacidad 

reproductiva, siendo asi la n1aternidad el principal objetivo 

en la vida de la mujer. Dejando en el hombre, por ser 

superior en fuerza fisica, la tarea de 11 prateger 11 y 

11 defender 11 a la mujer. 

De esta manera, la mujer vió limitado su campo de acción 

sólo al lugar doméstico, a la maternidad y a la crianza de 

los hijos. 

Por otro lado, el intercambio de mujeres entre tribus 

tiene todo un transfondo económico y político, ya que las 

veían no sólo como una manera de evitar la guerra sino como 

productoras de los miembros que la sociedad necesitaba para 

SLI p rog res o. 

6. LERNER, Gerda. La" creación del patrí~rcado. p. 136 
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La situac:i6n ',de .subordina,éi6n a que fué sometida la 
:_/ - ·.·-· 

mL1jer se·• ,'deb'i p~i~c:i~a}m~ht~ 'ª q':1,e;¡ se. l.e c:onsideraba 

11 incap~z 11 ,, por '-·~ü·;·;~:-~~·~:~-i·:·~~lc·:{.-¿-~:, >(~~:-~:~~.á.-, <·eie '.··rea 1 izar ciertas 
- :-.: . - :_: : :~~.. :·. ' - . ~~ _:, " '· . . . . - . 

CgL1erT'a, 2/z.l;' pese.i, •i ~~;~.:},. por 

a depender < td~h~~~¡~ del 

tareas 

obligada hombre. 

... -_ 
se .que 

Dando 

vió 

c:omo 

'resultado, qLte su' papel dentro del patriarc:ado estuviera 

basado s6lo en su sexualidad y su c:apac:idad de proc:reac:ión 

de hijos que sirvieran c:omo mano de obra para inc:rementar la 

produc:c:ión y ac:umular exc:edentes. 

Por lo tanto, el patriarc:ado desc:ribe el sistema 

instituc:ionalizado de dominac:i6n masculina. 

La Qltima fase de la evolución la constituye la familia 

monógama, la c:ual se caracteriza por el predominio del 

hombre, su fin principal es el de proc:rear hijos cuya 

paternidad sea indisc:utible, ya que los hijos, en calidad de 

herederos direc:tos tomarian algún día posesi6n de los bienes 

de su padre. Este tipo de familia se diferenc:ia, de la 

familia sindiásmica, por presentar una mayor solidez de los 

lazos conyugales los c:uales ya no pueden ser disueltos por 

deseo de cualquiera de las partes; sólo era el hombre quien 

podia romper estos lazos y repudiar a su mujer, además de 

que se le concedió el derecho de infidelidad c:onyugal. Esta 

es la primera forma de familia que no se basaba en 

condiciones naturales, sino económicas y concretamente en el 

triunfo de la propiedad privada sobre la propie¡¡dad c:omQn 

primitiva, asignada espontáneamente. 
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La mujer era considerada como ·la "criada principal" 

cuya función elemental era -~procrei~ hljos" y 

destinada al cuidado doméstico d~l hogar. Para el hombre, el 

matrimonio era una carga, un deber para con los dioses, el 

Estado y sus antecesores, era un deber el cual estaba 

obligado a cumplir. 

Por lo tanto, es obvio que la monogamia no aparece en 

la historia como una reconciliación entre el hombre y la 

mujer~ y menos aQn como la forma más elevada de matrimonio, 

sino por el contrario ~ entra en escena la lucha de poder de 

un sexo por el otro. 

"La monogamia fue un gran proceso histórico, pero al mismo 
tiempo inaL1gura, juntamente con la esclavitud y con las 
riqL1ezas privadas, aquella época que dL1ra hasta nuestros 
dias y en. la cual cada progreso es al mismo tiempo un 
regreso relativo y el bienestar y el desarrollo de unos 
verificanse a expensas del dolor y de la represión de otros. 
La monogamia es la forma celular de la sociedad civilizada, 
en la cual podemos estudiar ya la naturaleza de las 
contradicciones y de los antagonismos que alcanzan su pleno 
desarrollo en esta sociedad"·l7.) 

En el mismo orden de ideas, es interesante señalar que 

las formas qL1e adoptan las estf'ucturas fami llares en las 

diferentes sociedades estan ligadas a factores de orden 

cultural, es decir., no necesariamente debe ser establecido 

un lazo biológico de parentesco que defina o señale el grado 

de legitimidad o adopción. 

Para entender los lazos de parentesco es necesario 

distinguir dos modos por medio de los cuales puede ser 

7. ENGELS, Federico. op.cit. p.7,3 
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concebida la familia dentro del grupo .social 
:>- - . ·.:_· -_ \·':'. :_. .. 

son: el conyLlgal y ei i::ónsangLÍineo' 

El conyL1gal se funda en Lln contrato de tipo ma·trimonial, 

generalmente comprende al padre,la madre y los hijos nacidos 

de esa Llnión, compartiendo todos Lln mismo techo~ 

Esta familia que es a menudo calificada de "núcleo 

familiar", es caracteristica de la civilización occidental 

moderna. 

En el caso de la familia consangLlinea, la unión sexLlal de un 

hombre y una mujer no constitLlye, contrariamente a las 

normas occidentales, una razón suficiente para casarse. 

E::n algLmos casos, las nL1evas parejas no forman Lln hogar 

independiente del de sus padres y, por lo mismo, no crean un 

nuevo centro de autoridad. 

11 E·1 término familia., se aplic:a indiscriminadamente a dos 
unidades sociales básicamente diferentes en su composición y 
en sus posibilidades funcionales. La palabra puede designar 
o bien un grL1po intimo y fuertemente organizado compuesto 
por los cónyuges y los descendientes, o bien un grupo difuso 
y poco organizado de parientes consanguineos. A estos dos 
tipos de agrupación se les designan los nombres de familia 
conyLrgal y familia consanguínea. Es indudable que el tipo 
conyugal de familia, como unidad funcional, fué el primero 
en la historia humana, que se integró en las estructuras 
sociales. La relación consanguínea es, desde luego, tan 
antigua como la relación sexual y la reproducción, pero SLI 
reconocimiento, y especialmente, su utilización como 
criterio para delimitar la pertenencia de grupos sociales 
organizados, funcionales, deben haber exigido Lln grado 
considerable de refinamiento, de civilización" (8). 

~. FROMM, HORKHEIMER, PARSONS. La familia. p.8 



Como, 

eri;,,ontrá~bs 

familia 'de 

La 1-amilia de 

nace,, crece y 

formada por este 

es la 

lo que 

crea un nuevo núcleo social,' ql.le tendrá, por función, a su 

vez, la de educar a las hijas. 

Ahora bien, retomando el origen de la familia, 

encontramos que sus necesidades le obligaran a agruparse en 

clanes o tribus, los cuales eran regidos por un ta·tem que 

era transmitido por linea paterna a materna; este totam ara 

considerado como el antepasado del clan y se le concebía 

como un espíritu protector. El pertenecer a un mismo totem 

les impedía sostener relaciones se:·:uales y por lo tanto, 

casarse entre s.i, es decir, el totem reemplazaba a la 

religi6n y constitu1a la base de la organizacibn social. 

Es asi coma la noción de familia nace a partir del 

~atrimonio endogámico y exogámico, trayendo consigo una 

serie de condiciones las cuales tenian que ser acatadas, una 

de ellas es la ley del incesto, la cual indica qua se deben 

evitar las relaciones se:<uales con individuos del sexo 

contrario pertenecientes al misma totem, por ejemplo, entre 

padre-hija, madre-hijo, hermano-hermana, y a6n entre yerno-



suegra l en 

c:a,;;ti gado;!;. · 

c:as6 infringir. esta ley .. eran 

iFt;;i~pret~c:ión ac:tual de esta ley es la 

PC>.r Fr.;;Jfi .. /cie•la siguiente manera: 
. ·~. ·~~~ 
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severamente 

presentada 

pára. el rec:ién nac:ido s1..1 primer objeto de deseo es la 

m.~dre, .lo c:ual lo pone dentro de Llna relac:ión inc:est1..1osa. 

para no mantenerse dentro de esa relac:ión inc:estuosa, 

dirige sus deseos hac:ia un objeto real: el padre. 

sin embargo, el padre es c:onc:ebido c:omo el que 

prohibe tanto al hijo c:omo a la madre: este prohibir permite 

la identific:ac:ión del hijo c:on el padre y sólo asi puede 

enfoc:ar su deseo hac:ia otro objeto. 

Además de esta ley determinante que c:arac:teriza el 

origen de la organizac:ión del grupo familiar se enc:uentran 

diversas motivac:iones o c:ondic:iones de c:arác:ter soc:ial 

ec:onómic:o y c:ult1..1ral, inc:luyendo la que se define c:omo 

11 regla de parentesc:o" la cual señala qLte al casarse los 

cónyuges deben se~1ui r las reglas de parenteeco, de 

residenc:ia y de comportamiento que se adecúan a las 

organizac:iones de la soc:iedad en la que viven. Al momento de 

la unión el padre, la madre, los hermanos y las hermanas de 

ambos c:ónyuges c:rean un parentesc:o por alianza. 
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"Es indudable qLte el matrimonio -esta relación interpersonal 
ambivalente, pugnaz, apasionada y confiada- exige qLte cada 
uno de los cónyuges entregue al otro y a los hijos una parte 
de las aspiraciones de sus personalidades individuales para 
alcanzar un objetivo común, una individuación combinada: la 
famil1a"C9l 

Si bien es cierto que al momento de formar Ltn nuevo 

núcleo familiar también ~e estaba formando un parentesco por 

alianza estableciéndose así una doble relación biológica. En 

efecto 

"dicha palabra (familia) sirve para designar un grupo social 
que posee por lo menos, las tres características siguientes: 
1) tiene su origen en el matrimonio, 2) esta formado por el 
marido, la esposa y los hijos nacidos del matrimonio, aunque 
•s concebible que otros parientes encuentren su lugar cerca 
del grupo nuclear, 3) los miembros de la familia estan 
unidos por a) lazos legales, b) derechos y obligaciones 
económicas, religiosas y de otro tipo y e) una red prec::isa 
de derechos y prohibiciones sexuales más una cantidad 
variable y diversificada de sentimientos psical6gicos tales 
como amor, afecto, r·espeto, temor, etc.''C!O) 

Los aspectos anteriores son s6lo una parte de los 

elementos qLte pueden dar una perspectiva, de manera muy 

general, acerca del origen y la definición de la familia. 

Sin embargo, es necesaria se~alar que, 

"la mejor via de apro:·:imación al tema consiste , pues, en 
considerar que la educación en la familia empieza con una 
boda que, a su vez, constituye el comienzo de una nueva 
familia"(11) 

9. ·BERENSTEIN, Isidoro. Dp. Cit. p.159 
10. LEVI-STRAUSS, SPIRO Y GDUGH. Op. Cit. p.9 
10. Ibídem. p.125 
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1 -2- CONCE~TO DE EDUCACION 

En todo tipo de sociedad .hay Lln fenómeno qLle se hace 

presente y que puede ser concebido de manera "di~üsa o como 

un sistema 

edL1caci6n. 

totalmente definido. Dicho. fenómeno es 

la palabra "educa e i ón 11 se emplea 

la 

de e i ertamente 

múltiples formas, ya sea que nos remita a pensar en una 

institución escolar -en cada Lino de sus niveles y con sL1s 

actividades especificas- o que la definamos como un proceso 

social. Lo que si queda claro es que dicho fenómeno influye 

de manera determinante en la integración del individuo a la 

sociedad. 

La edLtc:ación tiene lugar en mL.tchos ámbitos: la familia, 

la escuela, la comunidad y al presentarse en todos los 

grupos humanos, la sociedad la toma como medio de 

transmisión de toda SL1 cultura, entendida ésta como los 

valores, tradiciones, lenguaje, modos de producción, etc. 

~or lo tanto la educación es un proceso social. 

Bajo este antecedente es posible detectar que elaborar 

y definir el concepto de educación ha resultado tarea 

dificil, sin embargo la evolución propia de cada corriente 

de pensamiento ha permitido que se integre un concepto de 

educación. Entre las corrientes de pensamiento que serán 
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i·ón· estan: la 

Durkheim; 

nueva 11 

Rousseakt y 

Liberadora 

Para el funcionalismo de Emilio Durkheim, la educación 

es un hecho eminentemente social que se presenta en todas 

las sociedades. Es una socializacióh del individuo. 

Durkheim la define 
generaciones adultas 
"para la vida social 11 

como 
sobre 
( 12). 

Esta influencia abarca 

ces tL1mb res . 

la 
las 

"acción ejercida por las 
que todavia no estan maduras 

tradiciones, reglas, hábitos y 

El hombre es considerado, al momento de nacer, como una 

tabla rasa, un ser individual y asocial que solamente posee 

su naturaleza heredada que no le prepara para la vida 

social. Aqui entra la educaci6n como el proceso socializador 

del ser humano, para ayudarle a superar su naturaleza 

inicial, y provocar en él 

"cierto número de estados físicos, intelectuales y 
morales que exigen de él la sociedad política en su conjunto 
y el medio especial, al que esta particularmente 
destinado" (13) , para asi transformarse en un ser úti 1. 

12. DURKHEIM, Emilio. Educ:aci6n y socioloqia. p.70 
13. Ibídem. p. 70 
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Ahora bien, la acción por la 

generación adulta que está· cons~'itúida···~·~f~~ipalmente poT' 

padres y maestros, por consigute~~{'{~ ·~e~~T'i~ión Joven está 

en constante inflLtencia edu~atf~~·l:. ;~f, /é 
::.·,-<\':·:-·~ .'· ' . ·· .. ~ .; ' .~ 

La educ:ación presenta ... una i:livérsiciáci de formas, esto 

según el tipo de sociedad y época hi.:Sti:.rica ,: ya que formará 

al ser social que cada clase social necesite. Por lo tanto, 

la educación varia según los tiempos y los paises. 

Durkheim menciona qLte "para encontrar una educación 
dbsolutamente homogénea e igualitaria tendriamos que 
remontarnos a sociedades prehistóricas en el seno de las 
cuales no existe ninguna diferenciación"l14) 

Por otro lado, tenemos a la llamada ºEscuela Nueva", la 

cual es considerada una corriente teórica acerca de la 

educación y la escuela, por lo que tiene características y 

ejes centrales especificas que le han distinguido de otros 

movimientos. 

Sus origenes históricos se remontan a Ltna serie de 

transformaclones y factores económicos, politices, sociales 

y demográficos ocurridos a finales del siglos XIX y 

principios del XX. Dentro de estos se encuentran como más 

importantes: el au9e del industrialismo y del capitalismo, 

la transformación de las estructuras rurales y de la 

familia. 

La orientación de la Escuela Nueva ha estado encaminada 

a infundir, impulsar y lograr el respeto y desarrollo de la 

14. Ibidem. p.138 
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persona 1 id_ad 

desarrollo: 

•sociales, 

Asimismo-, 

espirit1..1 

espíritu de futuro 

e: i ctdada no. 

Para la Escuela Nueva la educaci6n es entendida como un 

"proceso para desarrollar c:ualidades latentes en el níño y 
la misma naturaleza infantil más que para llenar su espiritu 
con otras c:ualidades elegidas arbitrariamente por los 
adultos; por otra parte, para que pueda darse la educ:aci6n 
es imprescindible que el niRo pueda asimilar de manera 
directa e inmediata aquello que le rodea, sin imposiciones 
ni mediaciones propias de los adultos"015) 

El niño es considerado como Ltn ser individual y no 

colectivo y como tal debe ser tratado, es un ser con 

personalidad propia, con necesidades, intereses y aptitudes 

que deben ser atendiciRs en un ambiente de libertad y respeto 

hacia su naturaleza. 

-Dentro de los representantes de esta cort"'iente 

encontramos a Jean Jacques Rousseau quien concibe a la 

educaci6n como el 

"procedimiento por el que se da al hombre todo lo que no 
tiene al nacer y necesita para la vida" (-16). 

15. PALACIOS ,JesQs. La cuesti6n escolar. p.34 
16. Ibídem. p.46 
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·.~'-' .. - .~:; . - .. __ , ' 

Es d~i:: ii:'.> ······et' hombre· 'náe,e •:~e!5pró\i1.;'1:0\'.d~.';. ;odci~ 
fuerzas,. ~~·.·· :~i~~e~ci~~Y ~ú~ c;Ji i~teiig~risia, d.; l CJ'~i::~aJ · es 

d.e. 

¡:irov i~to P.::;r iÍied{o de .1.;i ·~cii:1~ación.· 
;·.: . ,'". 

Rou~seai.i' ·:·la tiene tres ... 1 • • • 

instanc:i:as':' la· natL!raieza, los hombres y las c:osas. La 

educac.ió·n de la naturaleza es el desarrollo interno de los 

órganos ·y facultades, y este tipo de educación no depende de 

nosot~os. La educación de los hombres es aquélla a través de 

la cual los hombres o el hombre ense~a al educando el empleo 

que debe dar a su desarrollo natural. En esta edL1cación el 

hombre tiene una total interferencia. La educación de las 

, cosas, se refiere a las eHperiencias qu¡¡• proporcionan los 

objetos con quien se tiene contacto, sobre esta educaci6n el 

hombre también tiene alguna interferencia, pero no total. 

La pedagogía de Rousseau comprende tres características 

principales; la primera es el reconocimiento del ni·ño la 

cual identificó como una etapa o conjunto de estados 

sucesivos de desarrollo del hombre, con características 

propias, las c::Ltales merecen y e:{igC?n un trato y una labor 

especifica y diferentes·; la segunda cat'acteristica es el 

interés en la educaci6n, donde debe ser tomada en cuenta la 

naturaleza e intereses del ni~o para educarlo. Es decir, se 

deben conocer las diferentes etapas por la que pasa el ni~o 

para que los contenidos de la enseRanza sean los adecuados. 

Para nousseau, los l. ntereses del niño deben tener más peso 

que los del educador. 



Y la· terc:era j, c:a.r~cteris~i;c:a:·· ~s para 

l ibert~d, ~&Il'1 ~.;e\:po~J~17~~ 'gu~ ~r: ni:ño debe ser educado 

lib~rtJd '>'.. ~ci ~~n ,al-ito'ii'dai:i/\,a .que si al edLtcando se 
<- .. '' ;~-·,_ 

de j:a h'1ce..: léJ qL1e é«i'LI ie¡·;.,e, :a.ca'ba.rá ¡:Íor hacer 1 o qL1e debe. 
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la 

en 

le 

·Otro de los representantes de la Escuela Nueva es John 

newey para quien la educac:i6n es la 

"suma total de procesos por medio de los c:uales una soc:iedad 
o grupo soc:ial, grande o peqLteño, transmi·te sus poderes, 
capacidades e ideales adquiridos, con el fin de asegurar su 
~ropia existencia y desarrollo de un modo c:ontinuo"C17). 

·Basado en SLl concepto de educaci6n, Deu1ey considera que 

existen dos tipos de educaci6n: 

la primera, es una educaci6n no sistemática, informal o 

extraescolar y que es la que adquiere el niño desde sLl 

nacimiento partic:ipando en ciertas formas de vida social 

c:amo es la familia, la calle, el ambiente inmediato, esta 

educaci6n es vital, profunda y real, pero limitada. 

la segunda, es la educaci6n met6dica, sistemática, formal 

y escolar, es la que se da en la escuela y es la más amplia, 

completa y segura. 

Para Dewey el fin de la educ:aci6n es preparar al individuo a 

.fin de que haga Ltn uso pleno, rápido y adecuado de sus 

capacidades conforme a las circunstancias que se 

presenten. 

17. ·DEWEY, JOHN. El niño y el programa escolar. Mi credo 
pedag6gico. p.19 

le 
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Otro enfoq(1e'de. la edL1cación· .. es·la•.EdLicaci6n Liberadora 

de Pa¿1loi=~e{r~·,: En.esta seihacei ;dn~,cc:f.Iti'2a a la concepción 

"hancaria'.'i ;;._de/' ;: ··edJc~~i ó;L : •• \~: ·WL1a~i .. . tiene como 

ca~act~~:¡·~vr2~•·c..~'{' C::'ongikbir.:'a ··la¿' fkdu"~ación como Ltna 
,.·,1' ,_'._:.L '~· ::~~;i<·:~\s·.:·~·:··:' .. ~~\\ ·,·._'~~·· ·:.!'.':;'.'._ 

·na·~:_t~a~-r~r(~:> es d_e~ i-r, · t~á ta· de·.·:: 11 i:ie~~-·r¡(_.· a: ·1as educandos con 

·10J'•,:d~n~~nido's. de su narración,' que conduce a 

m·~m·¿,·ri:ia~lón mecánica del contenido narrado. Esta narración 

la 

convierte a los educandos en "recipientes" que deben ser 

"llenados" por los contenidos qL1e transmite el educador. 

Así, mientras más "recipientes" llene mejor educador será, y 

cuanto más se dejen "llenar" dócilmente, mejores educandos 

serán. 

Par lo tanto, para la concepción 11 bancaria 11 la educación es 

el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y 

conocimientos. Como principales características, presenta 

las siguientes: el educador es siempre quien educa, el 

edLtcando el que es edLtcado; el educador es quien sabe, los 

educandos quienes no saben; el educador es quien piensa, el 

sujeto del proceso, los educandos son los objetos pensados¡ 

el educador es quien habla, los edL1candos quienes escuchan 

dócilmente·; el educador es quien disciplina, los educandos 

los disciplinados¡ el educador es quien opta y prescribe su 

opción, los educandos quienes siguen la prescripción·; el 

edLtcador es quien actúa, los educandos son aquel los que 

tienen la ilusión de qL1e ac·túan, en la actuación del 

educador; el educador es quien escoge el contenido 

programático, los educandos, a quienes jamás se escucha, se 



28 

_acqCnodan: a_:·é:1 ;:\·~-~:·:·:e~,~~:ca~br~:;:~i~~nf-it'ica_,·Ía autoridad del saber 

con su .i'~tb~~_ig¡~ 'fJ;\~;g~;¡·{~.·¡~a qu"' opone antagónicamente a 

.la. libef~il~ ~·~i.iºs; ... •.··.•.;.'E!~u~·~;~~o~( s~n estos quienes deben 
. . - .,, "'' ~. : ::' ~\ :,~- . - ... 

adaptarse·. a~ l~s:'.:,det'erÍÍ\{~~~i§~e'~ de aquel; finalmente el 

edÚcacÍc:Jr e~ .el sli.Íetb d~l 'pf".~~e~o,. los educandos los meros 

~bJetos ~is>~ 

En coñSec:uencia-, en esta visión 11 banc:aria 11 de la edLlt:ac:ión 

los hombre son vistos como seres de la adaptación y del 

ajuste. ~De tal forma que mientras más ejerciten los archivos 

de los contenidos que le son depositados, menos 

desarrollarán en si la conciencia critica que les permitirá 

insertarse como transformadores de su realidad social. Al 

imponerles pasividad·, tenderán a adaptarse al mundo en lugar 

de transformar. Le es anLtlado su poder creador, estimLtlando 

así su insegL1ridad y no su criticidad, logrando asi, hacer 

de los hombres unos seres autómatas, que es la negación de 

su vocación ontológica de ser más. 

·Desde esta perspectiva, Llna de las principales 

preocupaciones de Freire, era la captación de nuevos deseos, 

por lo que busca una edL1cación que, liberada de todos los 

rasgos alienantes, constituyan una posibilidad de cambio y 

libertad. Pues sólo a partir de la educación puede nacer la 

verdadera sociedad humana y ningQn hombre vive al margen de 

ella. Para Paulo Freire, educación es concientización y esto 

a su vez, transformación de la realidad, también es una 

l:S. ESCOBAR Miguel. Paulo Freire y la educación liberadora. 
p.1:9-20 
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relación horizontal y dialógica entre sujetos, entre 

educador-edLlCando y educa ndo-edLlCador ¡ nadie igno"ra todo, 

nadie sabe todo, todos los hombres se educan entre si, 

"la educación auténtica no se hace de A para B o de A sobre 
B, sino de A con B, con la mediación del mundo. Mundo que 
imp·resiona y desafia a unos y otros originando visiones y 
puntos de vista en torno a él. Visiones impregnadas de 
anhelos, dudas, de esperanza o inesperanza que implican 
temas significativos, en base a los cuales se constituirá el 
contenido programático de la edL1cación" (19). 

Asi la educación liberadora y problematizadora, 

considera al educando y al educador, como sujetos del 

proceso educativo, caracterizándose por la esencia del 

diálogo. El educando ya no es pasivo, sino que él mismo 

fija, con ayuda del educador, el contenido y los objetivos, 

como sujeto consciente y activo. Guia al hombre a 

convertirse en sujeto, el hombre pasa de objeto a sujeto a 

través de la reflexión-acción sobre su realidad concreta, lo 

que le permite tomar conciencia de su temporalidad que se da 

a través de la capacidad de discernir. Por lo cual, la 

educación liberadora es necesaria para ayudar a1· hombre a 

tomar conciencia de la realidad, la cual no puede ser 

modi·ficada hasta que el hombre que es modificable y que él 

puede hacer lo, rema rea ndo una lucha contra la dominación 

pero también en contra de la sumisión. EL hombre adquiere 

la capacidad de transformar su entorno social del que es 

parte, originando a su vez, transformarse él mismo. 

19. FREIRE, Paulo. Pedagogía del orimido. p.108 
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La educación __ q~'"' propo_n'C' ""F'reJri., es basicamente 

problematizadora·, critié:a y (11:>~)"';..~~r~,. y~ que en el momento 

en que plantea al hombre-m17!]i:io'}c~:r;i'o objeto de estudio del 

proceso de aprendizaje¡ -'~·st'~· b'~i:if1l~,J.~ndo en los educandos 

una postura de reflexi~~ ~n~li~is y ~ransformación. Intenta 

instrumentar una educa~i~·n concientizadora, por medio de un 

proceso por el cual, el hombre despierta a su realidad 

socioc~ltural, descubre las alienaciones a que esta sometido 

~ se afirma consciente de su historia. De tal forma que la 

educación como práctica de la libertad es un acto de 

conocimiento, una apro~<imación critica a la realidad 

posesionándose de ella para transformarla. 

:1)e este modo podemos distinguir que, a pesar ele las 

diferentes concepciones la educa e i ón es un proceso en 

constante transformación. :Conforme curnp 1 e con su función 

socializadora, el individuo logra un mayor equilibrio tanto 

interno como externo, es decir, consigo mismo y con la 

sociedad. ~on esto no se pretende decir que la educación sea 

un elemento alineante para el individuo, sino que le ofrece 

el conocimiento necesario para que desarrolle al máximo sus 

capacidades tanto innatas como adquiridas. 
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CONCEPTO DE EDUCACXON FAMXLXAR 

La fLinción edLtcativa de la familia comienza en el 

momento del nacimiento del niño, pues es en los primeros 

años donde se dan los elementos formativos para la vida, los 

t!:Ltales no sólo se limitan a la alimentación, vestido y 

sustento, sino a una seguridad emocional y psicológica. 

La educ:ac i ón familiar puede ser conceptuada c:omo la 

formación para la vida, asi como el proveer al individuo de 

las c:apac:idades necesarias para su sobrevivenc:ia dentT"o de 

la sociedad. Además de provomer conciencia de vida y lograr 

por medio de la comunicación las buenas relaciones 

fa mi 1 iares. 

Por lo tanto, el papel educativo de la familia deberá 

entonces transformarse de simple transmisor a analizador y 

orientador, a formador de capacidades, a facilitador de 

alternativas y a colaborar en la realización del hombre

SLt j e·to. 

Indudablemente, la familia es considerada como Ltna 

·institLtción educadora y como tal tiene el poder de educar, 

formar y conservar. Es en el seno de ésta donde se forma la 

personalidad, donde se adquieren los hábitos, valores y 

comportamientos y donde se forma el espíritu critico, es asi 

como 
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"la familia aparece 
orientada a la educación. 
educa~, para promover el 
con el de los cónyuges. 
educación es 11 madre de 
función de la educación 11 

de esta sL1erte estrL1ctL1ralmente 
Más que para procurar, nace para 
bien personal de los hijos junto 

Es posible, pues, afirmar qL1e la 
la familia 11 o que 11 1a familia es 
(20) 

Ante tal afirmación, podemos decir que eis en la familia 
- . . ' 

donde se da el primer aprendizaje de ia vida-: social. Por lo 

cual, la educación familiar tierie' quei -:•ver· con ·1a manera de 

actuar, de pensar:·y.cje:t~~Jtir de LI~ s~j.;to con respecto a 
.- .-. ,, .. ; ""º• ·-. 

las situaciones vi-ven~i¡;¡_~le~:,quesele-_van.presentando a lo 

largo de la vida. 

Entendida la familia como parte integrante de la sociedad y 

conformada por padre, madre, hijos y en algunos casos por 

parientes cercanos, podemos encontrar una gran diversidad de 

i¡\CtitL1des, intereses, comportamientos y deformaciones, las 

cuales complementarán, formarán o deformarán la personalidad 

de cada uno de los integrantes de la misma. Asi se mantienen 

los esquemas establecidos de educación, lo que ocasionará 

Ltna repetición de modelos, actitudes, traLtmas y 

deformaciones en la personalidad del sujeto. 

"Ante la actual desorganización de la familia no cabe 
e>:trañarse del hecho de que los padres no hayan encontrado 
todavía la jLtsta via educativa. En una sociedad en la que 
los adultos son conscientes de la ineficacia de los modelos 
en que fueron educados, no ha de considerarse como 
inconcebible la supervivencia de conductas similares o 
autoritarias. El padre frustrado en sus propias e::pectativas 
e incapaz de orientar y de juzgar a los hijos puede optar 
por abandonarlos a sí mismos o por asumir actitudes de 
excesivo control y de claro y desmesurado dominio. Según los 
casos, la madre puede quedar como la única responsable de la 
prole y verse obligada a desempeñar roles unas veces 
maternos y otras paternos, por perjuicio de la formación de 

20. GALLI, Norberto. La pedagogía familiar hoy. p.59 
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los hijos o bien:q~edar rélegada ~una po~ici6n _de segundo 
p 1 a no" ( 21> • ';: ~::~:. 

'."~~-'- ~<>. ·::) ___ ,, ,, -\-_:~< 
Por'· i~>::¡;~~~d~ '•la éci~1'c::a;;:i.;~fa~iiiár 

-~-,.-. ~::.'-·(:'.· :><· ,.. . ' .... ·";~, 
enseñanzas : q~~ ~r,·;p~d~:~r'á~: a:1 · <;;¡ij-.,;t~: 'de condL1ctas 

integrarán ··su :~p·r~~6r;riiidad. e~l:· ser la familia 

comprende 

que 

el primer 

agente 
-·. ' . -~ -

dél. niño, y considerando que ésta 

socialii~ci6n~~rm1te que el niño adopte valores y actitudes 

qLle la sociedad aprueba, es necesario del imitar las 

funciones ~ue tiene la educaci6n familiar. 

La educaci6n familiar debe proveer al niño de 

seguridad tanto física como emocional, además de inspirarle 

confianza que le permita integrarse adecuadamente al núcleo 

familiar y posteriormente a la sociedad donde se 

desenvuelve. Si la atmós·fera ·familiar esta llena de cambios 

y desvíos brL1scos,pueden surgir profundos sentimientos de 

frustración, acompañados inevitablemente de resentimiento y 

hostilidad. Por lo tanto, es válido que el niño experimente 

tanto amor como odio hacia sus padres. El niño feliz, 

razonablemente satisfecho, consigue dominaP eficazmente su 

odio .. Predomina su amor par sus padres y se identifica con 

ellos~ moldeándose a su imagen. 

El niño infeliz, frustrado, experimenta odio e3cesivo y 

puede identificarse con sus padres sobre una base de odio y 

miedo más que de amor, o renuncia desafiante a identificarse 

con ellos, o en el peor de los casos desarrollará una 

·21. Ibidem. p.126 
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c:onc:ienc:ia 

respeto a la ··,.:_ ,' 

.P~~s6nalidad del nrno, el nÚío c:cimO·:part~ integrante de 
' ; - ·''-':!:~_.';. 

familia posee actitudes~ c:C:nc:iC{C:t;¡s; hnfe~eses y preferencias 

la 

propias de su personalid¡¡¡d~, tª>&¡h}e>itJ.~· hace pensar y ac:tL1ar 
'."-

de manera diferente a lo§~'."~emá•r'ºintegrantes de su familia, 

por lo que es se le respete SLI 

individualidad, que se le .'·acepten• sus preferenc: ias y se le 

admitan sus inc:linac:iones~ 

La edL1c:ac:ión familiar debe establecer limites de 

c:onduc:ta lo que permitirá que el niño aprenda a ser 

disciplinado en los l,ábitos que irá adquiriendo, i;m esta 

funci6n intervienen tres elementos indispensables: 

~) recompensa y castigo, que permitirá reforzar la c:onduc:ta 

deseable y evitará la c:onduc:ta no deseable en el niño; 2) 

observación, el niño observa c:ada una de las c:onduc:tas que 

presenten los integrantes de su familia, para después 

imitarlas; 3) identificación, el niño sigue la conducta de 

los modelos con quien el ni~o se identifica. 

El establecer limites mantendrá al niño lejos del peligro 

que pueden representar las situaciones nuevas para él, hasta 

qLte sepa cuidarse por si solo, además de ayudarle en la 

adquisición de hábitos de higiene, alimentación, etc:., lo 
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que podemos 

aprendizaje. 

encontrarse 

influencias 

de su personal id ad, 
· .. 

influencia del ambiente, po.r el .. c:úidado, amor y disciplina 

de los padres. 

-La educaci6n ~amiliar debe estimular la independencia, 

es decir, se debe formar una persona que sea iniciadora, 

proyectara y evaluadora de si misma, no una persona que 

dependa de la opini6n, cuidado y presencia de otros. El ser 

independiente es en realidad hallarse libre, pero al mismo 

tiempo se debe ser responsable de esa 1 ibertad que ha sido 

otor.gada. 

Es asi coma podemos encontrar que en educaci6n 

11 10 primera es no dañar. A veces los padres pueden creer que 
educan cuando en realidad inculcan miedos perturbadores, 
inh·iben reflejos naturales, sensibilizan al niño en contra 
de lo mismo que ellos quisieran que el n1rio hiciera, 
creándole tensiones en actividades que sin su interferencia 
el n±ño realizaría abiertamente 11 C22) 

~2. BEGURA BUSTAMANTE, Inés. Problemas de conducta en el 
niña. p. 36 
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La familia y la educaci¿ri~on~orman la parte medular de 

la sociedad, ya que aportan los elementos y conoc i.mientos 

necesarios para la integraci6n del sujeto con su entorno. 

La familia se encarga de transmitir al SLtJeto los roles y 

valores que ha de mantener a lo largo de su vida. Esta 

transmisi6n va relacionada con el proceso educativo, el cual 

mantiene los modelos y esquemas de educaci6n. 

f~nte tal repetición de conductas, transmitidas tanto por la 

familia como por la educaci6n, 

debe ofrecer la educación 

una alternativa de cambio 

familiar, que promueva 

la 

la 

formaci6n de sujetos capaces de transformar y reestructurar 

los roles y conductas. 

Por lo tanto, ya no puede se·r conceptuada la familia 

s6lo como un grupo de personas unidas por el parentesco; ni 

la educación se debe entender como la influencia ejercida 

por la generaciones adultas sobre las generaciones jovenes. 
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.-.. --· . 

Es necesar:io, recrear>e/C:oncepto de fam~lia y edL1cación de 

' -. . . 
ta 1 manera .qLH" corÍten~~n.C .;iementos comunes que permitan 

·;:· 

recosti-uir ··Y 'mc:idifi.ca;r' :los.·•' c~iterios de la 

fam·iliar, para· qüe· ·<~a'').;¡ ·~l~~ •transformación de 
' .'-,--.· -

esquemas y conductas< que por gen~raciones 

transmitido. 

educación 

los roles, 

se han 
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MUJER. 

Dentro del contexto educátivo que impe·r,a .'en el país 

tenemos una marcada desigLtaldad ocasionad¡.·, p'~rc·.Ía dicotomia 

de los se:«os. 
. ; .. :. 

Durante años la edÜca~iói¡)d~ .la inlÍ.jer estuvo limitada 

at~ibu{eif~ ~'.l:.m:C> ;,:pT'C:ipias del género" (1) sólo· a cLtestion.es 

femenino, tales como el cuidado de los hijos, la cocina, la 

costura y cumplir con los preceptos religiosos. Desde el 

nacimiento se le marcaba a la mujer el rol que tendría que 

desempeñar dentro de la sociedad, inculcándole aspiraciones 

que iban desde el anhelo por la maternidad hasta el agradar 

a los demás y en especial al hombre. 

La historia de la educación femenina nos remite a 

conceptuar un complejo modelo de labor educativa que lograba 

mantener a la mujer en dependencia, sumisi6n e inferioridad. 

No es fácil comprender en su complejidad este marcado 

dominio de la educación para con la mujer, el cual nos lleva 

a pensar más en un proceso de domesticación que en un 

proceso educativo. En este sentido es necesario retomar 

algunos elementos histéricos que han marcado el desarrollo 

de la educación de la mujer. 

En la sociedad prehispánica la mLtJer era mantenida en 

una condición de sometimiento en relación al hombre. La 

1. Se entiende por género la categoria cultural que 
determina el comportamiento apropiado a cada sexo dentro de 
una sociedad determinada. 
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partera pronunciaba las sigui.entes ·P.ª labras a 1 .. <a tender el 

nacimiento de una niña, 

"habéis de estar dentro de casa como el corazón dentro del 
cuerpo¡ no habéis de andar fuera de casa, no habéis de tener 
costumbre de ir a ninguna parte¡ habéis de ser la trébedes 
donde se pone la olla¡ en este lugar os entierra nuestro 
señor, aqui habéis de trabajar, vuestro oficio ha de ser 
traer agua y moler el maíz en el metate¡ aqLli habéis de 
sudar, cabe la ceniza y cabe el hogar. Diciendo estq la 
partera enterraba el cordón umbilical cortado de 1 a recién 
nacida junto al lar. En la ceremonia del bautismo se le 
daban un huso y una lanzadera o también una escoba, 
~ostrando de ésta manera lo que habia de ser su faena en la 
vida 11 (2). 

Bajo esta predicción la mujer cumplía con las funciones 

principales de la vida, y no podía ser de otra manera ya que 

siempre estaba bajo el cuidado de la madre o de la matrona 

quienes la ocupaban en hilar, tejer, moler el maiz y en el 

cuidado de la casa. Su obligación era obedecerlas en todo 

momento ya que de lo contrario era severamente castigada. Se 

le exigía docilidad, recato y sumisión 

"tenianlas tan recogidas y ocupadas en sus labores que por 
maravilla salían, sino alguna vez al templo CLtando eran 
ofrecidas por sus madres, y entonces con mucha y grave 
compañia, iban tan honestas que no alzaban los ojos del 
suelo y si se descuidaban, luego les hacian señal que 
recogiesen la vista" (3). 

Y si en alguna acasi6n salían sin su guarda 

11 punzabánle los pies con una póas muy crueles hasta sacarles 
sangre, notándola de andariega, en especial si era ya de 
diez o doce a~as, o dende arriba''C4>. 

2. KDBAYASHI, José Maria. La educación como conguista. p.51-
52 
3. LDPEZ AUSTIN, Alfredo. La educación de los antiguos 
nahuas 1. p.49 
4. ibídem. p.50 
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Al i~~ ~~om~a~adas 'tambi~n ~enian que presentar cierta• 
' . . . 

cotÍdLl~tas; Ltna de ellas .;¡,ra' no <levant.ar la 
. . -<:~:" ·'.;· "" 

vista 

~trás y a quien se eKcedia en/dÚ::h,; cbndLlcta 
·,j·-; .. ·:·:·.. l<< -~~ 

"con muy ásperas ortigas le> hosfÍ.gaban 
bien ·1as pellizcaban ·las., a.mas ·hasta 
cardenales" (5). 

la cara cruelmente ·o 
·dejarlas llenas de 

Estaban obligadas a guardar respeto y honrar a las ancianas 

y mayores y si no las saludaban, éstas se quejaban con las 

madres o las amas y esto era hecho suficiente para ser 

castigadas. 

La mujer tenia que mostrarse diligente y servicial pues a la 

mínima actitud de pereza se les castigaba "pasándole por las 
orejas unas pQas como alfileres gordos porque advirtieran a 
toda virtLld" (6). 

Además se le e:dgia "prudencia" en el hablar "el hablar 
fuera de casa se les vedaba, y también en casa comiendo en 
la mesa, y esto tenian cuasi por ley, que la doncella antes 
de casada nunca hablase en la mesa" <7l. Parece que querían 
que fuesen sordas, ciegas y mudas (8). 

Para mantenerlas ocupadas les ordenaban que se baAaran 

dos o tres veces al día, de lo contrario recibian fuertes 

castigos además de ser tachadas de sucias y perezosas. 

El ingreso de las niAas al Calmecac se hacia "cuando ya 
eran grandecillas, cuando ya eran algo prudentes"C9l su 

5. ibídem. p.50 
6. ibídem. p.50 
7. ~- p.49 
8. ibídem. p.50 
9. HIERRO, Graciela. De la domesticaci6n a la educaci6n de 
las mexicanas. p.34 
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ingreso por lo general, se debia a la promesa hecha por los 

padres a los dioses. Durante su estancia., que por lo 

general duraba un aAo, estaba obligada a vivir en castidad y 

'"si pescaban a alguna moza en actividades de indole sexual, 
aunque fueran leves, sin remisi6n moria luego, diciendo que 
habia violado la casa de su dios"l101. 

Sus actividades en el templo estaban 1 imitadas a la 

limpieza del lugar, barrer, regar, preparar la comida 

ofrecida a los dioses, preparar el ornato de los idolos y 

del templo. Y .aunque. participab.an .jLmto con el sacerdote de 

los ritos en honor· a:· los dioses, no se les permitía estar 

frente al idolo o administrar cosa alguna delante de él. 

"El sacerdocio femenino constituy6 otro aspecto más de la 
servidumbre a la que se someti6 la mujer"l111. 

Sin embargo, "estas doncel las mantenidas en reclusi6n 
en los seminarios, eran especialmente solicitadas para 
esposas, pues su permanencia alli constituía una garantía de 
pureza y recato" 1121. Es evidente que la "finalidad 
educativa es que las doncellas cumplan su destino: el 
matrimonio" 1131. 

En la Nueva España la educación de la mujer se ve 

11 complementada 11 con la participación de mujeres españolas, 

guienes atraídas por el nuevo mundo arriesgaron todo lo que 

tenian y se embarcaron para cumplir tan atrayente misi6n. 

10. RDDRIGUEZ, Ma. de Jesús. "La condici6n de la mujer en la 
Sociedad Prehispánica". En GALEANA De Valades, Patricia 
(comp.) Seminario sobre la participación de la mujer en la 
vida nacional. p.21 
11. ~- p.22 
12. ibidem. p.22 
13. HIERRO, Graciela. !2J2..:.. s.i..J;,.. p.36 
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Sin ·inenéionar. alguno~ de los eventos 

impor-tarites, :sü~r~icl~~ c1Cr1~t,¡,~ .1 ~: .:6r1c¡t1i ,;·~ª ;· · los ·habitantes 

de Ten~c.h~iú;~; ~¡;,);~ ;n rira[l z6zobra• al re.cibir la noticia 

de .qLt.e .. · 

"habian surgido de entre las agLtas del mar dos torres o 
carros flotantes hab i tactos por hombres que llevaban unos 
sacos colorados, otros de azúl, otros de pardo y de 
verde, ••• excepto que todos los más tienen la barba larg• y 
el cabello hasta la oreja les da" (14). 

Para Motecuhzoma Xocoyotzin esta noticia representaba 

el retorno de Quetzalcóatl, qLtien se habia marchado mar 

adentro y regresaba a reclamar su reino, además que se 

aAadia la profecía de Nezahualpilli de que en pocos aAos las 

ciudades serian asoladas y destruidas y todos sus habitantes 

moririan. En espera de este encuentro con los dioses 

expatriados, los habitantes vivian en constante miedo y 

angustia. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlán después 

de setenta y cinco dias de lucha, 

"llovió y relampagueó y tronó aquellas tarde y hasta 
medianoche cayó más agua que otras veces. Se cerró una 
página más de historia y se abrió otra nLteva" <15). 

A partir de ese momento surge el 11 proceso educativo" 

por medio de la evangelización y la conversión de los indios 

al cristianismo, tarea realizada por religiosos los cuales, 

a petición de Cortés, son enviados para cumplir tal misión. 

Los primeros en llegar son los franciscanos quienes 

14. f~OBAYASHI, José Maria. Qf!_ • ...s.il· p. 125 
15. ibídem. p.129 
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arribárc;m en 1?24, posteri6rniente :t1'e~ga~íafi más misione.ros 
,:'·:·,. ; " .... 

de dive~!Sas órdenes religios;.s. de la 
.:: ·,_, ..... 

edLtcac i ón del indio en la Nueva. E~~a~~ abarca del año 1523 
,_"·:, ' 

hasta 1536, en el que tres franc{scanos establecen la 

primera escuela, siendo su fin principal 

"rescatar al pueblo vencido de la más profunda desesperación 
en la que había caido a causa del último desastre de SLt 
nación y animarlo a Ltna nueva vida consolada por la nueva 
fe'"C16·). 

El segundo período abarca de 1536 hasta fine~ del siglo en 

el que aparece como evento má-s releva~te la inauguración del 

Colegio de Tlatelolco. 

Es evidente, pues, que el proceso educativo rápidamente 

tomó forma en manos de los misioneros que a través de la 

evangelización supieron incorporar en la vida del indio 

elementos que le harían aceptar su realidad. 

Por otra parte. la educación de la mujer, se llevaba a 

cabo por matronas y muchachas mayores qLtienes se hacían 

cargo de enseñar a las menores, 

1'seguian esta instrucci6n de la doctrina en los patios hasta 
que se casaban" C·l 7·). 

El 15 de diciembre de 1525 Rodrigo de Albornoz solicita 

al rey se implanten colegios de niñas 

."donde les muestren a leer y gramática y filosofía y otras 
artes y más adelante añadía y otro tanto podría V.M. 
mandar para un monasterio de mujeres, en que se instruyan 
·las hijas de los señores principales y aprendan a hacer 

16. ibídem. p.164 
17. ibídem. p.199 
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cosas de sus manos y quien· las tenga en orden y ,concierto 
hasta casarlas"l18). 

Posteriormente seria el Obispo Zumárraga quien 

;'no supo contentarse con la simple instrLlcción religiosa en 
los patios sino que, aprovechando la tradición mexica 
conservada en la mencionada c:asa de Tetzcoco, se propL1so 
hacer cabal y completa la educación femenina en práctica con 
miras a formar muchachas verdaderamente cristianas, 
apartandolas de esta manera de la indeseable inflLtencia de 
sus madres en el ámbito del hogar"l191 

y solicita a la emperatriz apoyo para cubrir tal necesidad, 

obteniendo como respuesta la llegada de seis mujeres. 

En 1528 los franciscanos encabezados por Motolinia 

fundan el primer Colegio para niñas indígenas, tomándolo a 

su ca~go Catalina de Bustamante. 

La educación de la mujer estuvo a cargo de dos 

instituciones distintas, 

"o bien la impartida en las escuelas que surgieron en 
algunos conventos de religiosas, o bien la que se daba por 
se~cras espa~olas o criollas en las llamadas 11 amigas 11

• Ambos 
tipos de establecimientos daban a las niñas de acuerdo con 
el papel que a la mujer correspondía en la sociedad 
colonial, Linos conocimientos rnuy rLtdimentarios; la mayoría 
de las veces de las primeras letras y de las labores y 
tareas que lLtego la mujer realizaría durante su vida. Todo 
ello tendía a preparar a las niñas meJ1canas para poder 
desempeñar los dos estados que ocupaban en la sociedad: la 
vida religiosa o la del hogar" 120). 

Por lo tanto, la educaci6n femenina perseguía dos 

finalidades: 

''formar buenas cristianas que, después de casadas enseRasen 
a sus maridos y casas las cosas de nuestra santa fe y alguna 

18. LUQUE ALCAIDE, E. La educación en la Nueva Esp~ña en el 
siglo ·XVIII. P.163 
19. KOBAYASH I , QP.· ~· p. 200 

-20. LUQUE ALCAIDE, QP.• ~· p.164 
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policia :ho.nesta 'y bÚen moé:IÓ de vivir y proteger l.a honra de 
niñas de .una persistente ·c9stL1mbre ·prehispánica" <2U 

Con· ei primer c'~~~¿i~ fondado por Motol inia, 

"la .corona empieza a dictar. nLlmerosas cédulas en-~:~.:,,~·~ ·~·¡;¡:\.ª ,· 
edúcai::ión femenina. En 1604 Felipe II dicta una 'Ú;y}~úé 
tiene carácter de Ley General de Educación ·:·pafa :,_.:toda 
hispanoamerica 11 C22>, 

en ésta ordena que se hagan escuelas para n~Ao~ y.~nl~~~-en 

todas las ciudades, villas y lugares. 

Asi "en las zonas urbanas las mujeres españolas, criollas, 
mestizas e indigenas de alta clase social podian recibir 
enseñanza elemental en los conventos, colegios, beaterios y 
recogimientos piadosos que abundaron en todas las provincias 
de la Nueva España"(231 

Es evidente pues, que la función de estas instituciones era 

proporcionar a las niñas y jovenes entrenamiento en las 

labores que habrian de desempeñar. 

"La mayor parte de las mujeres ayudaban a sus familias con 
la realización de labores "de manos" o simplemente las 
destinaban al adorno de su casa. Por esto la mayor parte del 
tiempo, en las escuelas y colegios las niñas se ocupaban en 
labores de costura, bordado, chaquira, flores artificiales, 
etc"·(24l. 

Cabe mencionar que el número de escuelas que 

proporcionaban ense~anza a las niRas de la Ciudad de México 

parece que ft..le bastante elevado, aunque solo se conocen 

:21. l(OBAYASHI, QQ.· cit. p. 201 
·22. MURIEL, Josefina. "Sobre la participación de las mujeres 
novohispanas en la cultura de su tiempo" En GALEANA DE 
VALADES, QQ.· cit. p.35 
23. ibidemp. 36 
24. GONZALBD AIZPURU, Pilar. La educación de la mujer en la 
Nueva España. p.1t 
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(25)' 

que el de 

destinada a 

necesidad de 

antes de ser 

religiosos, ya 

tipo de escuela 

casos a los niños el 

primer acercamiento a la· doctrina cristiana así como la 

'ense~anza de funciones o actividades 11 propias 11 de su sexo, 

siendo educadas con disciplina y severidad. La edad para 

ingresar a la escuela de amigas era de cuatro o cinco a~os 

o aún menores. Por otro lado, para ser reconocida como 

maestra de escuela de amiga se tenían que presentar los 

siguientes documentos: fe de bautismo, para compraba r 

legitimidad y pureza de sangre; carta del parróco, 

acreditativa de que la solicitante tenia suficientes 

conocimientos de la doctrina cristiana; y otra carta, ésta 

del confesor quien atestiguaba sobre la buc'!n'a condL1cta. 

Ningún otro testimonio se e:-:igia, que hiciese referencia a 

los conocimientos de la presunta maestra (26), este tipo de 

requisitos provocaba que se aceptaran a mujeres ignorantes, 

quienes veían en la aL1torización para abrir este tipo de 

escuela, la solución a sus problemas. 

'25. ~· p.12 
·26. ~· p.74 
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·':,/. 
rn.argen de la 

··se 

a las niñas 

entre 

de c6stura dentro.del 

La la Nueva España al mismo 

tiempo lujos, nuevas experiencias, 

acceso a la cultura,- asi como a un nuevo estilo de vida; 

también brindaba opresi6n, obligaciones, sumisi6n, además de 

e:dgir una gran capacidad para administrar el hogar con 

esposo, hijos y criados. A pesar de que ya habia 

instituciones preocupadas por la educaci6n de la mujer, ésta 

seguia subyugada a las 6rdenes del padre y hermanos y 

posteriormente a las del marido, situaci6n que impedía un 

pleno desarrollo de SLtS capacidades intelectuales. Si 

'Consideramos que las principales institLt<:iones edLtcativas 

!=ran de carácter religioso, tenemos Ltna imagen de mujer 

limitada s6lo al ámbito del hogar, además de que tenia qLte 

seguir cumpliendo con los preceptos religiosos adquiridos 

durante su estancia en el colegio o convento. 

Por lo tanto, la educaci6n de la mujer era básicamente 

religiosa y doméstica aunque la impartieran personas o 

instituciones laicas. 



48 

Otro aspec:to importante 'para ;ia educ:ac:ión de cla .mLtjer era la 

educ:ación para el matr:_i~onfC:i. 

abnegadas, 
y vírgenes 

Para la mujer, además de 
~ "'"' :~ ;_,_::·~:·. ;.-:.···. 

c:ontar c:on las :irisÜtuc:.iones educ:ativas, se c:ontaba c:on 

maestras impartir la instruc:ción 

proporcionandi:í'_;¿~l,~'me~te· el ·adiestramiento para real izar las 

labores que ··1a mujer desempeñaría durante el resto de SLl 

vida, y que c:omo fin principal perseguía el mantener las 

tradiciones familiares y el fervor religioso. 

Fray~ernardino de Córdoba, fraile agustino, 

11 ac:onsejaba a las mujeres qLle fueran ordenadas, comedidas, 
rec:atadas, piadosas y afables. La intemperanc:ia podia 
llevarlas a abismos de pasiones; por lo tanto la c:astidad y 
la virginidad eran c:onsideradas c:omo sus mayores 
triLtnfos" (28> • 

.-cuando la niña alrededor de los diez años, dejaba de 

asistir a la escuela de "amigaº se consideraba que ya había 

abandonado la infancia, y a partir de esta edad y hasta los 

veinte o veinticinco años, que era la edad apropiada para 

contraer matrimonio, se orientaba su actividad hacia el 

ejerc:ic:io de las habilidades de una buena esposa. 

"Se ha c:onsiderado a la mujer me:-:ic:ana de la primera 
mitad del siglo ·XIX -c:olonial y republic:ana- c:omo Ltn ser 
débil, pasivo, aislado en su c:asa y totalmente dependiente 

,27 • i b id em . p • 14 
·28. LAVRIN, Asunción. Las mujeres latinoamericanas 
perspec:tivas históric:as. p. 
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del hombre; que su ,.1'.mico papel en. la sociedad era el de 
esposa y madre".'<29,> • ·' 

Algur:ios Übefalés ····del siglo ,XIX describen la época 

::::::: ';::sr~1~~f!jV~~~~ºJ~~~:": las mujeres, ya que se 

ignorante. Sin embarqo, 
"'·''.·:···. e;¡;·-· 

es a final~s ~~· ia: c:Ciionia que se alentaba a la mujer a 

tomar parte en la luc~a'dj independencia. 

"asi los funcionarios borbónicos, deseosos de consolidar su 
poder y promover la riqueza colonial, impulsaron la 
educaci6n de las mujeres y su incorporacibn a la fuerza de 
trabajo. En sus proyectos inclufan a las mujeres, no porque 
se propusieran mejorar su situación, sino porque 
consideraban que la cooperación femenina era esencial para 
el progreso y la prosperidad"l30). 

Es asi coma la participación de la mujer en la 

producción del cambio social fue de gran relevancia en la 

vida económica, social y politica del México independiente, 

además de que con su participación logró modificar el 

concepto de si mismas, asi como el modo en que las veian las 

demás. 

Por otro lado, la implementación de las instituciones 

educativas inicia con la apertura de un internado, en 1753, 

en el Convento de Nuestra SeAora del Pilar que más tarde se 

conocería como La EnseAanza. Cinco aAos más tarde la Escuela 

Ense~anza Nueva abre sus puertas para dedicarse a la 

instrucción de las niAas indias. Y en 1767 el Colegio de San 

Ignacio de Loyola, llamado comunmente Las Vizcaínas inicia 

29. ARROM, Silvia M. La mujer mexicana ante el divorcio 
eclesiástico. (1800-1857). p.9 
30. ARROM, Silvia M. Las mujeres en la Cd. de México. p.28 
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sus actividades admitiendo, de. pre'f~i-encia\ a las hijas de 
''"·,; 
< ~ ,. 

:·.y - - -- .•, ~.:'·~; :>t"·- :;~-:-:'·• :-;--- ' . 

En la Enseñanza ~. la~.: ~~~~~~í;~t,~;.~i}il~ ~.8¿:~,ña,b'~ ;~ leer, 

escribí r., preceptos rel~~io?c:¡s;·; bo~dadp¡' f.Js;:fí.lr~ y música, 

además de LI~ .poco de. i·a~{n;~l~¡j{~~~tri:'~;~%:i;~~¿¡~ ~ historia • 
. , 

En la Enseñanza. Nuevil, ~\~,{¡}/ti!r1~e~áb:¡~ las pr\meras letras, 

dando mayor importané:i a : ~ '; 1: 'i~'qL\is;i~i ón de hab i 1 ida des 

domésticas como. lavar·:Y P.lanchar, ens.eñanza que señalaba la 

condición· humilde de las ali...tmnas. Esta gran diferencia en 

los planes de ~studio de estas intituciones, y en especial 

el· de la Enseñanza Nueva, en 1L1gar de favorecer la formación 

e i'ntegración de la mujer a la vida activa de la sociedad 

continuaba manteniendo el sistema social existente. 

En 1786 la educación femenina adquiere un nuevo impulso 

ya que el gobierno municipal decide hacerse cargo del 

mejoramiento del sistema escolar público. El gobierno inicia 

esta tarea ordenando a las parroquias y conventos que 

.establezcan primarias gratuitas donde mantengan ocupadas a 

las jóvenes; obedecieron a tal decreto las escuelas La 

Enseñanza y las Vizcaínas c:on la fundac:i6n de "escuelas 

pías" nombre que recibieron las escuelas diurnas gratuitas. 

"A medida que aumentaba la demanda de educación para 
mujeres, las institc1ciones de beneficencia iban abriendo 
escuelas o ampliando las e:dstentes. Dos casas de retiro 
establecidas originalmente para proporcionar refc1gio a 
viudas y solteras, San Miguel de Belén y Nuestra Señora de 
Covadonga, se convirtieron en intituciones educativas en 
1787 y 1794. Así para 1802 apro:dmadamente 3100 niñas 
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esfa~an:'./ · matf'..ic.Üladas . en 70 escu.:.las • co.~veintL1.ales, 
parroquial~s,•Muriici~ales y privadas"J31) 

·:!8c f it~~~.;~~·¿,i't'i ~ ~s' '~. r:~~:~~~·~.~.:i·.•;~see:;i"~ ~·e,·~~ ~:?-·~sdel at~u~~ c ~: 
lainentabfeinenté · · incapac:es ·· í:Je • c:~l.lllp.l'irj• sú fL1nc:ión 
hist6'.T]ré:a•<32>; ·• .. ·< < >·.,, > 

, eis'~~~;i~',~:1:iip.;;saT'de.qL1e tÚo~a preócLt'~·~éi'ón'por ·1a educación 

dÉ!Jl J~J'in~je~F ~st~ sblo sé' i i~i A;a' a' .l.a E'1nseñanza de lo más 

fú);\d.atiient:a,l pará sobrellevar los c:ompromisos diarios propios 

. ·:cie .··la mL1jer. Esta enseñanza limitada -primeras letras, 

'borda.do; tejido, lavar y planchar- impedia que la mujer 

tomara conciencia de la condición a la que estaba sometida 

ya sea por la sociedad, la familia o el hombre, además que a 

partir de esta situación se le empiezan a crear a la mujer 

necesidades de consumo lo que provoc:aba un estancamiento en 

el desarrollo ec:onómico del país, ya que a partir de la 

apertura de los puertos me:{icanos a las mercancias 

e:<tranjeT"aS lo que más se consumía eran artículos de lujo 

innecesarios. Ante esta problemática pocos eran los que 

CLtestionaban la necesidad de educación para la mujer, en 

1856 Florencia del Castillo afirma que el 

"medio más eficaz de mejorar la condición moral del pueblo 
es educar a la mujer. La adecuada instrucci6n de las 
mujeres, por lo tanto, sería parte integrante de la solución 
de los problemas nacionales 11 (33). 

Aún asi, el "propósito de la intrucción femenina no 
estaba pensada para que se eleve la mujer hasta el grado de 
competir con el hombre, y que tome parte en las 
deliberaciones de éste, sino que estaba estrictamente 
planeada para hacer de las mujeres buenas hijas, eHcelentes 
madres y el mejor y más firme apoyo de las resoluciones 

31. ibídem. p.33 
32. ibídem. p.34 
33. ibídem p.34 
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socia{e~,;:;~4> •. ·Para Isidro. Í3ondra la educaci6n "debia s;;6lo 
entretener.,y>edificar a':1ª!a mujeres al tiempo que· mej.º!''.'-ba 
su ~prepa raé:i 6n p'a r ... ' lifs\:tareas domésticas" (35). 

·./>. 

A. medida ,que ;la:'.m2íj~r[t'6~~ba conciencia 

activamente de su pr~'pt~ ~~r~~ci6n académica 

posibilidades de sup~raci6n, 

se abrian más 

"para 1856 un grupo de mujeres, que no se contentaban ya 
?olamente con el acceso a la enseñanza primaria, solicitaron 
al presidente liberal Ignacio Comonfort que estableciera una 
escuela secundaria para mujeres. La generac1on siguiente 
exigiria el derecho de ingresar a las universidades y 
ejercer las profesiones"(36l 

A pesar de la apertura de instituciones educativas para 

la mujer, de la preocupaci6n del gobierno para preparar a la 

mujer y que ésta pudiera tomar parte del cambio social del 

pais y del mismo interés de la mujer por prepararse 

académicamente para mejorar su condici6n, su única opci6n de 

vida seguia siendo el matrimonio para el cL1al e:üstian 

condiciones o aptitudes deseables como las que menciona 

·GL1illermo Prieto, quien describe a la esposa ideal de la 

siguiente manera 

que sepa coser, guisar, baPrer, ( ... ) que halle en la 
virtud placer y utilidad, que sea religiosa; pero que no 
desatienda por una novena Lln guiso !El dia que hable de 
politica me divorcioi 11 (37) 

Los primeros años de la independencia fueron 

optimistas, se está de acL1erdo con las doctrinas de la 

ilustraci6n, y los ideales de renovar la sociedad se fundan 

34. ibidem. p.35 
35. ~- p.39 
36. ~- p.41 
37. ibidem. p.41 
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en la educación, donde son .:i.nclLlid~~:,l¡s; mÜjeres. ;f\L1f"ique .la 

independencia fractura la ····-<~fd~:, -•. p~i1Yie;;~; 
''':':.:. 

pa is, en la ~id~ f:~rn~i f~~;t:~ ~j':'"~~.'~1, matrimonio 

manera si:9_nf,~~{~'~·l:{i:j·~·: :~;~:.~r-~á·a<'.·'..-e'~t--~-~~ttl~a ·soC:ia.·1, 

ec:anámica del 

no se rompe de 

ni las normas, ni la sociedad 

durante la época no\rohisp_an:i•, -·_;'.. 
·.-:_·7·· 

·.Sin embargo, eidstian __ dos argumentos fLmdamentales para 

implantar una mejor ·educacbc\n- de- las mL\jeres: el primero 

liberar a la mujer -de--la condición en que se encontraba; el 

segundo consistía en que las mujeres educadas, especialmente 

las de clase alta, proporcionaran a la sociedad, dentro del 

rol de educadoras activas e ilustradas de sus hijos", una 

base sólida para la transmisión de los valores sociales y 

morales y el progreso de la nación. 

A partir de la república restaurada crece la confianza 

en el poder de la educación; se hace una denuncia clara de 

la explotación que sufria la mujer tanto en la familia y el 

matrimonio, como en el trabajo, por lo que se trata de 

resolver este problema ofreciendo a la mujer Llna educación 

técnica • 

. Sin embargo, la educación no solucionó el problema de 

la dependencia y de la falta de libertad de la mujer, lo 

que hace evidente qLte era necesaria un cambio de 

estructuras, de mentalidades y de legislación. 

La educación siempre fué responsabilidad femenina, 

aunque la educación impartida a la mujer no sufrió, en los 



54 

primeros riaci'onai'; cambici's importantes ya 

qüe',~ón~inJ~tJ~h·;;¡~;~ncli~ndo;~:·,.••·.'.· .. · 2· ,;(• \ . ,, 

~p ~ ~;~~~·1~$~¿fu ~i~~~=~~ ::;::ir~t]f ~~- /~x~if i~;: ·!~f :0 ·~ l ·• p ¡.no 

· ·~.:iK ~t~í 'i;.1'C~6;;i~J.6 cié )~~i.í~h'. ~~~u'.i~·i~i~~d~\.' i;~• ciciÜtia de 

·. dbcir~J1~ :_:~: ~~ln:i~¡6~; '.ce11t~acfa en'•:sL'.·ho~f¡a~:(y;?~us t,f~jo;;; el 

'~dt~i.~~rii~: ii;;~1i~aba el espacio ó~tÍmo;;p'i~'1.,qlle'.1a mújer 

pudiera ejerc~r io aprendido durante. su i~fanci~ y también . . 

p~ra ~oder ejer~;r una sexualidad aecen~~. 

Ante tal perspectiva, en 1860 Igriacio Ramirez defendía 

que la mujer tuviera acceso a una educación semejante a la 

recibida por el hombre, esto con el fin de que cumpliera 

mé.s eficientemente con las tareas que la maternidad 

implicaban, ademas de que pretendía una mayor y mejor 

educación para la mujer. 

Ignacio Ramirez lo e:·tpresa asi: 11 no nos ocuparemos de la 
mujer como ha e:·:istido en los siglos pasados, máquina de 
placeres en unas naciones, máquinas para hacer hijos y 
vestidos y comidas en otras, en las mé.s un positivo mueble 
de lujo para los ricos, y un dependiente, el primero de los 
animales domésticos para los pobres. Tampoco la 
consideraremos en el porvenir que desean los refof"madores 
más audaces: igual al hombre en las cátedras, en los 
tribunales, en la tribuna y acaso en los mismos campos de 
batalla. Nos fija remos en la mujer tal cual hoy alumbra 
nuestro hogar, brilla en los festines y en los bailes, 
desciende del altar para formar una nL1eva familia y se 
encuentra terminantemente clasificada por las leyes divinas 
y humanas" (39). 

Con el porfirismo, el país se dedicó a crecer; no sólo 

se trataba de un nuevo proyecto de naci6n, sino de poner en 

38. TU~ON PABLOS, Julia. Mujeres en México. Una historia 
olvidada. p.109 
39. ibidem. p.113 
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práct.ica 

siglo 

tendencias liber.ales qLte .desde finales del 

XVIII se habían presen,tado reforma hizo 

posibles. 
,;·~/::;;'; .. , ' 

. "~ '.:·;:',: ':.}{ ... · ",, . 

.. Ante ta les tendenc Ías ?• <~)~:·?~ ~Llje~) V'ió'•···· acrecentar SLlS 

expectativas de édL1C:ác1¿~¡~;c~fi'";(;~·~~·~~~\"~~ ;je la~ siguientes 

instituciones: en fs90' .. 1ii~i·J6)p~~;É·~~~~ ~~í'ío~itas, que además 

ofrecia capacitació;:; a:i';J:~~~:g~ji-~bc;;:~tl:\ en 1892 la Escuela 

de Artes y Oficios ·~.;~¡=r·'.'.~1\~'f3 .. 1~• Escuela Mercantil 11 Miguel 

Lerdo de Tejada . i:)¿¡~·~'.'.fft~:··,n.rpéiribcio comprendido de 1886 a 

1889 se gráduarCJ~ ;:s·-~ primeras dentistas, cirujana y 

Entre 1872 y 1910 otra alternativa de educación para la 

mujer la constituyeron las instituciones dirigidas por los 

protestantes, quienes impartian educación gratuita o 

semigratuita para los hijos de los nuevos creyentes en una 

red de escuelas establecidas con mucha eficacia. Los 

misioneros norteamericanos vieron en la escuela un 

ins·trLtmento eficaz de prestigio que les permitiria obtener 

el liderazgo para organizar las sociedades protestantes 

me~:icanas y asi fundar escLtelas primarias al mismo tiempo 

que las primeras congregaciones. 

A partir de 1885, y con el auge económico 

norteamericano, crearon también escuelas secundarias, 

normales y preparatorias. En las escuelas primarias tanto 

rurales como urbanas recibían alumnos de ambos sexos, pero 

las escuelas secundarias y superiores fueron principalmente 

femeninas. Al finalizar el siglo, las sociedades misioneras 
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visión de 

el 

a los padres y 

maestros que opinaban profesión, por lo 

regular maestra, lo fundamental de 

'algunas ciencias aunque care~ieran_de toda cultura. 

Para el protestante, la educación iba más allá· de sólo 

6frecer una nueva perspectiva de vida, un articulista de la 

revista protestante "El Faro" define a la mujer educada ·de 

la siguiente manera: 

"en primer lugar es libre, libre de la mala influencia del 
mundo porque ya no es Llna máquina, libre de varias 
tentaciones porque ya no es nada más la hembra, libre de la 
tutela del hombre porque ya se puede bastar a si misma y ya 
no se casará por hambre"·(40l. 

Así, las instituciones educativas protestantes ven 

crecer su matricula de ingreso de niRas y seRoritas, aden1ás 

de qL1e al final izar sLt formación como maestras, éstas eran 

solicitadas por las mismas misiones protestantes y clLtrante 

la primera década del siglo muchas de ellas fueron 

solicitadas por las escuelas oficiales donde llamaban la 

atención por su buena formación y por ser tituladas. 

40. ·BASTIAN, Jean Pierre. Presencia v transparencia: la 
mujer en la historia de México. p.178 
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"'/·- .. :.:,.:'-~- ":::>~-- :_ ·:.-: . 
Pci,Ster,io¡.;níef¡fa';; enff.e~foscgoberr,lantes, preocLtpados por 
:_:: .; .... ··<--- ~~~' <:_ -._;_:.:-::. .. ·:.: :·.,.::~::: :. '.::': 

la edüéac:i6nf~de>{~ia·<;;c,mll]~j:;; pod~mOs mencionar a dos, 

~~~J;~f~~~~~,M~~'( J~'i,S¡'?~s~~'J·g'; di:, ,({[;¿\itán, Sa 1 vador Al varado y 

·Fe'f~~.~.··~E~;s:.:;.:1;9;}n,~!1~··.·f·,·.P .. 
1 

•... -'.•.·ucé •. a;l.:.:.:fi .. }ª;;;···}'~~i,}t~e~'·'·creián que la 1 iberaci ón de 
ia·•mLije;F . . .. ·" ., ·.·en .¿·.~}~~·~ lugar su liberación con 

' . -' - .. -'· ··: '~!.-~:!_._ .. ;:<-~~:-..... .,__,. __ •,":; ___ -;~~- :._ 
r~spe:c,tci:·a:,.su.'.coristahte pr'eoi:Ltpación por la vida doméstica. 

En':··,i¿,¡6.:s·e'~Unda:e'rl ,Yucatán la primera primaria pública para 

~i~as y en 1870 da inicio un incipiente movimiento feminista 

ih~egrado por algunas profesoras de primaria y dirigido por 

la notable maestra Rita ·Cetina Gutiérrez quien intenta 

despertar el interés por la CLtltura superior y promover la 

educación formal femenina en todos los niveles. En este 

mismo a~o funda la escuela "Siempreviva" para ni~as, que más 

tarde se convertiría en Escuela Secundaria. Otro de los 

principales fines de este movimiento era el de lograr que se 

dieran mayores oportunidades educativas y vocacionales para 

la mujer y que se le permitiera una participación activa en 

la política, primero a nivel mLmicipal y posteriormente a 

nivel estatal y nacional. 

Es asi como la Revolución de 1910, al mismo tiempo que 

~rrumpe en la historia, permite a la mujer participar 

activamente en el conflicto. 

11 Con la revolución la mujer fue incorporada alt mundo de lo 
público brutalmente, en la experiencia de una guerra civil. 
Ellas también participaron como correo, espías, empleadas, 
transportistas de armas y municiones, costureras de 



.A~ t iv [ciici,~s· ~¡~~L\:}~11:J~·.~·~[~i·~.,~~srne\.i.~ .• ~ ... : .• vt.;pl:~o~e~fa F} que la 

pa~ti¿Í:p~~i6b 8k •i'i:i >'iiiuá~H'•. . .~,nr.'.iquecida 
J:·:'-,",·-~·-~'.'- ... ' ~·-;, ~· .. ·:,-.¡ .. ~:;,·:: <: ::';·',;; 

. más··. opciones. ·~c;~~cici;.;~i'Eis iqúe; .. ~Ciemás .en ese 

edLtc:ac: i ón y 

al ofrecerle 

momento eran 

reqLte~id~~ ~~ra. apoyar;· :ia5' i:&5tia:~ ·re~or.:.ic iona ria; surgiendo 

además la famosa solJaJ~ra( ~~~:~.i .du~; le fllé reconocido a 
<,;.:_·o - ',''.:; .'.[. "'- • ;:;·~:::;.~50;:-.-·. 

tal grado que logró qu~br<(pta'f: ¡;;'i<P,~t.~:6~ ... :faf)liliar y aún el 
.c.~- . . - -

._,,,, :,::·::,··'. ._,,._. )Zk :-·'. ... 
~.'-~.,--·~:. : -:.!J/~ ~)~i&V -~x >; 

::~.:;y-.---~, ~ 

esquema de la fidelidad. 

--~ ~";/-.' /.;:·~~~.. .~<. :·':-:f~'-; 

·Y con esta revolLtción:cia·inic:i~ . . . e1 ·Si,glo XX, 

también viene a marcar la lucha de la mLtjer por ser 

reconocida como ser pensante y no como un simple instrumento 

de trabajo, lucha por su derecho al voto a tal c;;1rado que 

algunos lideres revolucionarios reconocen en ellas sus 

posibilidades sociales ya que el sistema econ6mico las 

requería en fábricas y oficinas, hecho que le permite 

Rercibir la posibilidad de otra calidad y estilo de vida. 

En los años veintes, José Vasconcelos da a conocer su 

nuevo proyecto educativo haciendo un especial llamado a las 

mujeres: 

11 la universidad no se sentirá satisfecha de sus gestiones 
mientras no vea que se constituyen agrupaciones de se~oritas 
dedicadas a la enseñanza voluntaria y gratuita. Esta 
universidad convoca a las señoras y señoritas de toda la 
república, que no tienen trabajo dentro de sus hogares, o 
fuera de ellos, dediquen unas horas a la enseñanza de níños, 
de hombres de mujeres, de todo el que se encuentre a su lado 
y sepa menos que ellas". (421 

41. TUl\lON PABLDS, Julia. QE..:.. cit. p.136 
42. HIERRO, Gracie.la. QE.· s.il.· p.76 
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Para. v·a.sc:onc:elós la mújer· pose fa· las c:ual idades 

requeridás por el magisterici:\:~~~'iÍLiad,• sensibilidad, 

espiritualidad y entr;ega. ~acrifi~~cli.\Pór lo tanto la ·sEP 
·>~: _:::-/ -;,>::: 

c:onsideraba que las ·mujeres, por ·s.u ",sexo, eran más aptas 

para el ejercic:io magisterial. 

Por otro lado, en 1928 el presidente Plutarc:o Elias Calles 

modific:a la Ley de Relac:iones Familiares, por lo que 

aLUnentan los derec:hos y c:apacidades legales de la mujer, 

'pero aún no logra conseguir su derec:ho a votar. Es hasta 

1947 con el presidente Miguel Alemán que permite el voto de 

la mL\jer por los comic:ios munic:ipales y en 1953 con el 

presidente Adolfo Ruiz Cortinez la mujer gana el derec:ho al 

voto par los comicios nacionales. 

Asi la mu.ier poc:o a poco ha logrado inc:ursionar en 

diversas ac:tividades que eran c:onsideradas c:omo "propias del 

hombre", ·gracias al interés de diversos grupos por 

ofrecerle una mejor educ:ación, lo que nos permite descubrir 

que la edLlcac1ón ha sido base fundamental para la 

partic:ipac:ión femenina en los diversos ámbitos de la vida 

nacional .. 
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MLtjer y familia, binomio indispensable e inseparable, 

la una consecuencia _de la otra¡ la mujer como procreadora de 

la f~mi~{a-·i l·a famÚia como formador~ de la mLtjer. La mujer 

la f~miita;~j~¡:.¿e;: r!:IÍes,ctSín~ madre, hermana, esposa y ama 
.,O....::.j .,~.,o.;,_,-·.,;.:._, ,_.- .... ~-

en 

de caii~;ri~t~~'.J:~;µ~:fi,·~-~~i;~it~0n influir de gran manera en la 

form,;C: i ¿ri y e'du~.e:C:i6n 
·:,. :-,-: 

de lci5f •mie-mbros que conforman "su 11 

La -_mu:ler- es transmisora de costumbres, normas y 

tra_d ic iones, puede ser formadora o deformadora de las 

conductas que integran la personalidad del individuo. En la 

familia mexicana se tiene en alta valia a la mujer como 

madre (mLtjer-madre), situación que es aprovechada por ésta 

para influir, chantajear, sojuzgar y manipular a los hijos; 

pero ante la presencia del hombre, la mujer-esposa se vuelve 

SLtmisa, abnegada, SLttrida y obediente. De este modo, los 

roles asignados a la mujer deberi cubrir con ciertas 

-expectativas: 

."Como esposa: se espera qLte sea el apoyo del gLtia de la 
familia, qLte vigile se cumplan las normas y disposiciones 
dictadas por él. Se espera también que sea la compañera 
se:-:ual y social de su marido que a la vez que proporciona 
también recibe satisfacción de necesidades, tanto básicas 
como afiliativas y de estima. 
Como madre: se espera que sea la que tenga y cuide a los 
hijos que la naturaleza y las normas de la familia se lo 
permitan. Se espera también que sea la edLtcadora, la 
socializadora y la que forme la personalidad de esos hijos, 
por lo tanto es la principal responsable de transmitirles la 
cultura y la estructura social que ella asimiló en su 
familia materna. 
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Como ama de casa: se espera que cuide y protega a los suyos, 
dentro de sus limites y posibilidades de recursos y 
habilidades para hacerlo. En este nivel se encuentra también 
la expectativa de que sea ella la responsable del cuidado y 
arreglo de la casa, con el fin de que la familia se 
desarrolle en las mejores condiciones ambientales 
posibles" ( 1) 

Es de notar que las e:~pectativas requeridas para la 

vida femenina siguen, de cierto modo, siendo las mismas que 

la edLtcación de la mujer incLtlcaba y que era básicame(lte: 

conocimientos sobre el cuidado de los hijos y del marido, el 

manejo de la casa, limitando asi su preparación y superación 

personal, sin embargo, es la mujer quien tiene la opción de 

cumplir con las 11 tareas propias de su género••, como lo es el 

matrimonio, la maternidad, la educación de los hijos, etc. 

Al ser la mujer la procreadora de los hijos, consciente 

o inconscientemente reprodL1ce los modelos de educación, de 

c:omunicación y de socialización, a pesar de que éstos han 

sufrido muy pocas modificaciones siguen transmitiéndose, 

inevitablemente, de generación a generación. 

El papel de la mujer en la función educativa de la familia 

adquiere, por lo tanto, t..tnn grnn signi·fir:ar:ifin, yn que cfr.:? 

la mLtjer depende la t;ransmisión de todo un esquema de 

comportamientos y actitLtdes aprobados por la sociedad. De 

esta forma, la mLtjer inflLtye en la estructura de la vida 

familiar a nivel formal e intormal, en lo emotivo, en lo 

cultL1ral, económico, psicológico, político y social 

determinando que: 

1. SANCHEZ BEDDLLA, Graciela. "El papel de la mujer en la 
familia" En GALEANA DE VALADES, Patricia. (comp) Seminario 
sobre la participación de la mujer en la vida nacional. p.93 



62 

"La adapt~ción y salud mental de la gente esté directamente 
reilac:ionada con lo positiYo y favorable qLte haya sido su 
ambiente familiar. La seguridad económica y el biene~tar de 
las personas depende en gran parte de la forma en que 
qr~~Miza y administra el patrimonio familiar. La adquisición 
de conductas socialmente aceptadas depende básicamente de la 
forma y sólidez con que los indiYiduos hayan sido 
s·acializadas" C2) 

En consecuencia, toda la responsabilidad recae sobre la 

mLtjer por ser ella quien pasa más tiempo con los hijos y 

porque 

"desde el nac.imiento ·Y. aún antes, las mLderes forman parte 
de una histori* que las conforma como madres y esposas"C31 

CLtmpliendo asi dos funciones vitales: la maternidad y la 

conyugalidad, lo qLte implica la dependencia en el otro, es 

decir, SLl e:dstencia estará en función de los hijos y del 

esposo, manteniendo su condic:ión de serYidumbre y 

reproducción Yoluntaria. 

Ciertamente la personalidad de la mujer presenta 

caracteristicas que por años han determinado su 

personalidad, entre las que se encuentran, la sumisión, la 

abnegación, la pasividad, la dependencia, etc., situación 

que ha originado que la misma saciedad exija en la mujer la 

presencia de estas "cualidades 11
, de tal forma que cuando 

alguna muJer no asume los roles tradicionales, los 

especialistas en salud mental le diagnostican en·fermedades 

mentales • 

.2. ~- p.92 
3. LAGARDE, Marcela. CautiYerios de las mujeres: 
madresposas,monjas, putas,presas y locas. p.349 
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:_can antecedentes ·históricos de· la 
. . 

como. servidora. del 

d~fi'~e ¡:>()¿, ;,¡L; ~edicació~ '2x2J.L1~iva a la 

c~ia~'z¡{y,l'fa. ~dSca~ión de. los hijos; se ·le 

algL1i~~%{Jt~ ?d~be sacrificar su propio 

e hijos; se empieza a 
. --- .-_,) .. · -· 

fortalecer el vinculci m~dre~hijo.ocasionando que el padre se 

encuentre sujeto ~ las cri~icas de la esposa e hijos; inicia 

su tarea como trinsmiScra de valores, costumbres y 

tradiciones·; influye en los hijos ante la ausencia del 

padre, descargando sobre ellos SL\ inconformidad y agresión 

~entra el esposo y cuando logra incorporarse a la vida 

productiva surge en ella el sentimiento de culpa por 

abandonar a los hijos, renunciando a ese espacio que ha 

ganado y se reincorpora nuevamente a su condici6n de 

servidumbre. 

·Sin embargo, no en todos los niveles socioeconómicos se 

presenta en la mujer el sentimiento de culpa. Según 

Margarita Roach la mujer se encuentra ante tres realidades 

distintas: para la mujer campesina su rol es ser pasiva y 

estar sometida a su familia básicamente, sirve, atiende y 

calla, no se percibe como esposa y compa~era sino más bien 

como dedicada al servicio y utilización de SL\ persona por 

·todos los seres con quienes convive. Se describe como 

analfabeta e ignorante. 
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. .. , ·- -
La mujer en las. fainil ias marginadas .. soporta el peso y la 

responsat>i'{:i.di°ci:..:ccje•'..1a facniÜa,·como .Lma gran carga y un 
-;-:,,-,' ~ ·~·~ ; .. 

t_ra~~·.·j~':: :'.:(n·~-~i8'~~·-i~<~ ~~'~\, nO:~_:, se -~A~-~:~~~~-~,-- ni se recompensa·, se 

siente "Lttiliz
0

ada"·~~·~~l.;~; f~'s i'ca y se::ua lmente. Percibe un 
' .. 

poC:o ~ás su necesidad de·• C::ariibio y se angustia al saberse 

La mujer en la familia pT'i vi leg iada tiene un concepto. muy 

diferente de las anteriores, tanto de la vida,· como de ella 

misma. La mayoPia de las mujeres de estos tipos de familia 

son productivas de su casa·, teniendo algún tipo de 

ocupación, además de ser ama de casa .. Les parece valioso 

desaProllaPse como pepsona y ser' individual y da importancia 

a su papel de esposa y compañepa y no sé lo de ser' L<n ser 

dedicado al sePvicio y la utilidad. 

La mujer campesina está ligada a su tieppa que la ata y la 

alimenta. ·Su vida transcurre entre la siembra y la cosecha. 

La mujep pPivilegiada adquiere y maneja sus propiedades cada 

vez más. ·En medio de éstas se encuentra la mujer marginada, 

sin pertenencias y su pertenecer sin ubicarse, vagando en el 

tiempo sin esperanza. 

La mujer campesina espera, confía y se conforma. La mujer 

privilegiada planea, controla y ambiciona. La 

mar'ginada vegeta. sobrevive y desespera. (4) 

4. ROACH¡ Margarita. "La mujer ante tres Pealidades 
distintas" p.9-10 Cmimeo) 

mujer 



65 

.Y esta~ son las caracterís:tii::as. de nüestras mujeres 

mexicanas en _qüienes la ·soc.iedad. confíá la educación de sus 

miembros. De ahí, es que surge la cüestión de 

i::omo educadora ¿forma o deforma? 

que la mujer 

3. 1 LA MU.TER COMO 

O DEFDRMACJ:ON. 

EDUCADDR,A: 

FDRMACJ:ON 

La mujer como educadora ejerce una gran influencia en 

el desarrollo de la personalidad· de los miembros que 

conforman el nQcleo familiar. 

Retomando elementos qLte conforman el concepto de 

educación, encontramos que: es la acción ejercida por las 

acciones adultas sobre las que todavía no están maduras para 

la vida social., es el proceso ¡:iara desarrollar cualidades 

latentes en el niño, es el proceso por medio del cual una 

sociedad transmite sus poderes, capacidades e ideales 

adquiridos con el fin de asegurar SLl propia e:-:istencia y 

desarrollo de un modo continuo. 

En suma, es la acción ejercida por la mujer-madre, acción 

que la sociedad le ha asignado con el fin de conservar sus 

características. Espacio e:·:clusivo de mujeres, donde Ltna a 

otra se apoyan, se aconsejan, se insinúan, se reprenden y se 

usurpan los modelos y estilos de educación para dar solución 

a los problemas condLtctuales 

familia. No es de e:-:trañar 

y formativos que presenta 

entonces, que el modelo 

su 

de 



ed~ca¿i6n, a 'n{~ei~fa~ilja~, ~ue 
repitiendose en la .ac.tualidad. 

añoS;, siga 

"La madre es Ltna instituci6n hist6rica, clave en la 
reproducci6n de la sociedad, de la cultura y de la 
hegemonia, y en la realizaci6n del ser social de las 
mujeres. Las madres contribuyen personalmente, de manera 
exclusiva en el periodo formativo, y compartida durante toda 
la vida, a la creaci6n del concenso del sujeto al modo de 
vida dominante, en su esfera vital"<5l 

Asi, al concebirse la mLtjer c:omo procreadora. se 

atribuye derechos sobre la vida de. los h.ijos, derechos que 

no sólo abarc:an cuestiories'edu¿atfvas-o .·formativas, sino aún 

la imposición de ciertos e~t;~·;C>~i;~~~}vfda qLle el individLto 
·~~··:- ,-,.,;:,'. >:_·:'" -

debe adoptar. Y es que por ~ed:i.0°<"-de la mujer transmite, 

defiende y conserva las ca~acieristic~s del sistema, es 

decir, de la sociedad. 

El modelo de educación instaurado por la mu.ier en su 

n~celo familiar, es el mismo con el que ella fué educada en 

su familia materna, por lo tanto las costumbres domésticas y 

sociales, los cuidados y normas de vida estarán a cargo de 

las mujeres, ~si como su transmisi6n. 

Considerando que una de las c:aracteristicas de la 

familia me:-:icana es el e:·:ceso de madre, la ausencia del 

padre y la abundancia de hermanos, podemos deducir que la 

influencia principal que el niño recibe en los años más 

·importantes de su formac:1ón proviene de la mujer-madre. 

5.LAGARDE, Marcela. op.cit. p. 360 
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.··'"'.'.''•' ' ': _' . 
"En la ;;ida' cie1 'ffiexit:ci~o )a inf1i:1~'n2i._a·.de.esta.~mL1jer. 

tiene importarÚ::ia: vita'l porqÜe, el la es,. dLtT'ante s_u infancia 

~.: '~ • ·~.!;; ~¡·;~-~~~~~;~~~;;~;~~~~~q~~~1~rf ~~~t1,~"3¿ º;',. ~f C .•. 

Sin emt:lar~é:í', ksn~¿~¿~iri~ alla1.iziír ;S;i2;'úa.',\¡in:fd~né:ia 
ejercida por la mujer f;;,rma o deformi'ái0iJ~~¡~~I't2iJ~;:;;-,;.0· 
Para empezar, el an.tecedente educ~ti~~;·~~.;~~J-,la'; •. i~1ie~ nos 

señala qL1e se "educa a todas las muj~;~.,;'~Lá'~;,t:g.da.~ las clases 

sociales según la figura más vciio~a'cJ~\:j_i~:~~drl:; encarnac:ión 

de la virtud femenina"(7l .·-,.-. 

Asimismo, la educación que fa mujer ha recibido desde 

niña es la que le inculca la idea de que es una persona 

desvalida, inferior en muchos aspectos al hombre como lo es 

en fuerza, capacidad creadora, etc. , debe renunciar a sus 

aspiraciones y personalidad en función del hombro y de los 

hijos., renuncia que la convierte en un ser abnegado. Recibe 

una educación rigurosa en el hogar, al mismo tiempo que 

adquiere responsabilidades, c:omo el hacerse cargo de los 

~ermanos 1nenores y rQnlizar tareas domésticas, en suma, 

adquiere responsabilidades morales y maternales muy 

superiores a sus fuerzas . 

. Y de esta 11 educaci6n fan1iliar' 1 pasa -al monlento de contraer 

matrimonio- a ser sujeto de otro tipo de educación, en el 

cual se tiene que amoldar a otro estilo de vida, adquirir 

otras costumbres y acatar las normas establec:idas por el 

esposo. 

6.LORETO, H.M. Personalidad t?> de la mujer mexicana. p.18 
7.HIERRD, -Graciela. Etic:a y feminismo. p.11 
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La educación qLte la mujer-madre imparte "lo hace de 
manera y contenidos diferentes si se trata de un hijo o de 
una hija, contribuye a la confirmación genérica de 
papeles,actividades, identidades, formas de comportamiento, 
actit~tdes y necesidades asi, la madre debe educar y 
reproducir en el hijo las cualidades genéricas de clase, de 
edad, nacionales, lingLlisticas y todas las que definen a su 
grupo" (8) 

Al momento de educar a los hijos de acuerdo con el sexo 

se está deformando la identidad del individuo ya que le 

enseña 11 no sólo a sentir, a pensar y necesitar, sino c:ómo 

sentir, cómo pensar y qué necesitar"(9) 

·Y esta problemática está presente aún antes del 

nacimiento de los hijos, 

"la mayoría de las parejas desean que el primogénito sea un 
niño, y si es niAa se espera el varón en el segundo. Si las 
dos son niñas, la segunda representa una desilusión. Y si se 
había programado tener dos criaturas, el número se alarga 
hasta conseguir el deseado varón. En caso de desear niña, 
suele ser porque se quiere una 
su compa_ñia, ayuda doméstica 
femeninos en la familia"<lOI 

criatura afectuosa, sumisa, 
o se carece de personajes 

De este modo encontramos que algunas mujeres conciben 

la educación del hijo varón diferente a la educación dada a 

la hija, residiendo esta diferencia en que al hijo varón se 

.le mima y se le hacen toda clase de concesiones con el temor 

de destruir en él, si es tral;ado con vigor las cualidades 

positivas de SU carácter, se le infunde la idea 

superioridad, se le cumplen si es posible todos 
~~~~~~~~~~~~~ 

B.LAGARDE, Marcela. Qf!.. cit. p.361 
.9.IBIDEM. p.362 
10.RUBIO, Esther y Begoña Salas. "Desde la cuna nos 
discriminan'' en El sexismo en la ense~anza. p.65 

de 

sus 
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no se le 

pereza e 

si se le 

SLI 

no se le 

, egois~a y 

diferente, se 

le a disculpar sus 

violenc-ias.-_Y-i a __ perdonar-· sus ·-faltas dándole como única 

explicación la de que el hombre es distinto de la mujer, la 

hace victima de Ltna disciplina rigurosa qLte la VLtelve no 

sólo tímida sino le quita toda libertad e iniciativa. As:! 

encontramos mucha infl0encia de la personalidad de la mujer-

madre en los hijos, resaltando en el hijo varón la altivez, 

la ambición·, el egoísmo, el desenfreno, cualidades qLte 

incoscientemente fomenta al edLtcarlo. En la hija se 

representan sus fracasos, sus desilusiones, su 

autodesprecio, es decir, toda la f~se negativa de su 

personalidad. Ante lo cual se podría afirmar que es la 

mL1jer-madre quien marca el destino de los hi,jos al modelar 

sLt carácter. 

"Todo lo anterior contribuye a que la e:nstencia 
femenina se viva como Ltna situación distinta ele la 
masculina. Primero porque se condiciona un desarrollo 
psicoló;gico diferente en ambos se:.:os; y, en segundo lugar, 
porque la evolución social diversa supone la atribLtción de 
tareas distintas para cada sexo"jll). 

11.HIERRD, Graciela. QQ.· s.i.l;_. p.33 
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Asim.isms; el hech~ d~ .que el hombre y .la mujer re¿iban 

diferente 
'.· ~· .. :~:._, '. ', <:.-:: -- _ .. 
-~-.s~~:~-~-.9D~,;~;·· .... o 

incoriscienté~er;it.~, %ü~ ·l~i·ln~jJ~ ~'8~t'f~((~ én sL1 C:<;>ndición de 
- . ·-., ;. < • ·::·;.::··--·~ ~ ,--;::'-: ;.?:-,;;·<J,;ü-·' '~-~:"',-,...-;'' -'. 

discrim"inación y ma~g~n_ac::1or;i •. d:' _ta.l/d?i;-ma· que aún. a nivel 

escolar' se l~ sig~ie -~'~ri~;i~~1·f~~;~f¿t'.~f~~-~-b;:;_tf~:~·-~j~·11 ·~·~la inversión" 
.. 

por parte de los padre, ya · qu_e ·al ···.casarse dejará los 

estLtdios .o no e_jercerá la pro.fesión • 

. Pero esta deformación no sólo reside en la educación 

sexista. También se· presenta en las características de la 

personalidad de la mujer-madre como son: posesiva en exceso, 

dominante, sobreprotectora~ castrante, esquizofrenica, etc., 

actitudes que limitan, coartan y deforman el desarrollo de 

la personalidad del individuo, además de ser consideradas 

com·o causas responsables de muchas clases de incapacidades 

que se manifiestan en el ni·ña, incluyendo los transtornos 

mentales. 

Por ejemplo., la madre "sobreprotectora" no sólo se 

intanquiliza por su hijo, sino que se inquieta por su propia 

preocupación con respecto al níAo. Ella enfatiza, en demasia 

su función, al mostrar una caricatura idealizada de una 

madre que esta consagrada, en forma incesante y desprendida 

a sus hijos. Por otro lado, que la muj·er se vea obligada a 

renLmciar a sus aspiraciones por tener que dedicarse a la 

educación de los hijos origina en ella frustración por ver 

truncadas sus metas, situación que posteriormente se 

manifestrará a través de la agresión a los hijos. 
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Sin embargo, .:hay. otros f.adores qi.ie intervienen. en ··.la· 

formación .. de un a.·ínbiente fa~i'1ia'.r·: que sea poco !'eceptivo, 

rigido ·Y de~en~iv~, qL1e r~~ui't·ar~ ~si)}iHante para el niño, 

ai:lemás:de·Í::oad~Lt\/af'alá .{dqui°~iC:i6;,'de patrc:ines nocivos de 
·r-- --... ·. <'~-. _:·-. 

condué:tá.. Uno de e~os f~ctóre~ E!\;. ia .condición de opresión 

que .vive la mujer, prime.ro ·a través del padr~ y 

postériormente a través del ·esposo y los hijos. Esta 

situación de opresión se origina ~on la división del trabajo 

y la diferencia de se:.:os, dando como resultado L1na fuerte 

dependemc:; ia ec::onórnic::a de la fTIL\jer-espo¡;a ha¡; ia el eapos;o. 

Esta problemática puede ser observada en todos los niveles 

soc:ioec:onómicos manifestando como c:aracteritz",tic:a principal 

la subordinación del género, es decir, la nlujer es oprimida 

por el simple hecho de ser mujer. Esta sitL1ación opresiva 

afectará los lazos afectivos que se establezcan en el núcleo 

familiar, ya que al estar la mujer en opresión por parte del 

esposo, ocasionará que ella a su vez oprima a los hijos, de 

.tal forma que en ellos depositará, en ocusiones, su 

insatisfacción y frustración imponiendo así una legalidad de 

coeNistencia. 

En suma, la educación se:1ista, las características de 

la personalidad de la mujer-madre y su condición de opresión 

de la mujer permiten vislumbrar el grado de inflL1encia que 

tiene la mujer en la educación de los hijos. De tal manera 

que aún, en medio de sus incapacidades, la mL1jer sigL1e 
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educando, ya sea de sigue 
' ... ,_ ' . -

transmitiendo frustr~ciones, < ~ied.bs~'.;;,\'o~iiicto~, mitos, 

rol es de conducta, tabúes,' depenél~'nc¡;~'i i~~béii:>nh, lLicha de 

poder entre los miembros 
> ·; • -~,~· ,: ... ;'1~~-/j:_ . ' .. ;, . ' ' 

de· ia. i'a.;riTúi(; 'sigúe heredando 
.;' ,'' '•~r,~•, .,,._ '·;:)f '~.~\:<';•';_,_:•. 

normas de conducta establecidos par~. e":íkfücjc{~.varón y para la 

hija, deformando asi sLt l.dentidad, s\.~L:~ 'd~~i~miendo a los 

hijos. 

Por eso, la toma de conciencia de· fa mujer como ser 

pensante, creativo e independiente permitirá crear un nuevo 

estilo de vida:, asi como la implementación de condiciones 

edLtcativas que permitan el óptimo desarrollo de las 

capacidades de los indiv~duos que conforman el núcleo 

familiar y la sociedad. 
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LA MUJER COMO EDUCADORA PARA LA 

LI:BERTAD-

·De acL1erda con lo establecido por Palllo Frei re en su 

educaci6n liberadora, es necesario qLle lá mujer, cama 

principal transmisora de la educaci6n, tbme conciencia de la 

condición de opresión en que se encüentra· y que le impide 

emprender cambias en los moldes de conducta, mitos y 

costumbres que le obstaculizan la plenitLtd de su e:<istir, 

asi como la transformación de su entorna social. 

"Cuando la mujer afirma SLl propio derecho a existir y 
ser reconocida como persona, es Ltna posibilidad de vida lo 
que está proponiendo -al hombre y al mundo- lo cL1al na 
significa automáticamente echarle la cL!lpa al hombre que 
incorpor6 una cLlltura qLle no permite este derecho" 1121 

Sin embargo, esta valoración de la mL1jer no ocurre a 

partir de su propio existir en una sociedad que la disminuye 

e inferioriza de acuerdo al estereotipo social e ideol6gico 

establecido por el hombre. 

Esta cultura dominante, se ha ido transmitiendo a través de 

la relaci6n madre-hija, donde la madre sólo ha sabido 

transmitir su derrota, educando a la hija de tal forma que 

no rebase el limite de su condición ·femenina para no ser 

excluida de su destino como mujer. 

12.BASAGLIA, Franca. Una voz: refle:<iones sobre la mujer. 
p.76 
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·· •. "Los vaior~s qLte_ se trC:nsmitE!~>a l~~ ~i,i~s,~árl' sfd~ 
siempr.e para. SLl'.!"mpequeñecimiento; p~ra:l<; restrfcdón':de:sÚ 
espacio.:. cla<repres.i ón ;de ·.cua lc:¡uiep.' pob;mcia lid ad ·e:¡ue· ifLtera 
más a l.lá de la .. esfera -coi;-pc:Íra l,'i-sei-.Lia 1 ·c,;:f;;;.mi:i iá r" (1'3 )•: 

• • - • r ' • ,-,_ •• ,·· ·'.-• •• -. :·~·,,'. •' • • ·_ ';;,_ • • ,'","<> !«~ • "'~ ', • • ., ' 

~~,t~.? ~~~m~'} : ia'.,;rn~~~~i' ~~( :~*~!~¡~u-v:;~,:, ·~·a tí i ja 1 a 
~.--' ·•·'>·.<';:.~-- , >:,.' ·v-,.-. . 

nece.sidad de · réb~¡~i6n, ~~~t·'(Í~~·,;,~U~;~~~-,, ~1 j~{ ;.o han aceptado 

est~/c~~de;.~~ 'rie ~id·~ liW;~~ r1~ 1~'~u~vci:.·~ensaje, saben decir 
·-: ·:.·. -:_ -_._ .·; 

no con natLtralidad, rechazan . lo que no les gusta, rechazan 

lo q_Lle_ las mL1jeres hari aceptado corno su "papel natLtral". 

~ara eilas es un modo de comenzar a existir, pese a qLte las 

consignas qLle lanzan sea un desafio, deseos de romper, de 

crea~se un espacio qLte una vez consegLtido no tiene la 

preparacion adecLtada para ocuparlo. (1'1·) 

Ante esta perspectiva y para qLte la mujer cumpla su 

función como educadora para la libertad es necesario señalar 

algunos aspectos que le permitan llevar a cabo su tarea. 

1. CDNCIENTIZACION: 

"el primer paso consiste en la toma de conciencia de su 
condición de opresión, no de explotación se deben distingLlir 
cuidadosamente ambas en el caso de las mLtjeres; darse cuenta 
de que el estado de cosas qLte vive no es natural; no hay una 
naturaleza femenina, hay un condicionamiento social. De 
manera que se supere la conciencia ingenua de la mujer 
me:.ticana que acepta e.11 enunciado que 11 se:-:o es destino 11

; 

descubrir para si que las mujeres tenemos la posibilidad de 
insertarnos en nuestra realidad como agentes y no sólo como 
pacientes". (15) 

13. ~- p.123 
14. ibidem. p.125 
15.HIERRD, Graciela. 
informal de la mujer 
(mi meo) 

"Aspectos de la educación no formal e 
en México. Los modelos educativos". p.8 
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educ:ac:ión ·.liberaddrá' edLíc:a.r. es conc:ientizar; 

iin~;~~~·ina;ii:i{'~<JÜe!''1a ;~d~tació~ f~~eni n: tanto 

Para·· la 

por lo que es 

formal c:omo info~~~Í. i;~~·¡~ ''~;.tt·t~~~a de conc:ientización 

que convierta a 'Ía; m~:~~~i·.·~~'. ~gente transformador de su 

realidad social. 

realidad soc: ial 

Cua.ndb . l~ ' ·~Lt ~~ r) tome 

iriic:{a·r·á··· ~-u·. ·;·~cción 

c:onciencia de SLI 

c:ritic:a hac:ia su 

condic:ión de vida, hac:ia sLt familia y hacia la soc:iedad, lo 

que le permitirá romper con estruc:turas, ideologías y 

opresiones que le limitan su pleno desarrollo. Esta toma de 

c:onc:iencia originará en ella la c:apac:idad de c:rear su propia 

identidad, y transformar así su 11 esencia femenina" 

Por lo tanto, la mujer debe luc:har por c:onseguir qLte la 

edLtc:ación qLte se le imparte deje de estar orientada a 

mantenerla dentro de su papel de reproduc:tora y trabajadora 

doméstic:a. 

2. COMUNICACION: 

La educ:ación liberadora considera al educ:ador y al 

edLtc:ando como sujetos del proceso educativo, 

c:aracterizándose por la presencia del diálogo. 

Por eso, la mujer c:omo educ:adora debe ser c:apaz de 

transmitir los nuevos valores que conforman su personalidad 

y que ha adquirido a través de su conc:ientizac:ión sobre la 

'realidad soc:ial. 

Al establecerse un nuevo código de comunicac:ión entre mujer-

soc:iedad o edLtc:ador-educando se empieza a transformar la 

condición social de la mujer. Es decir, se empiezan a 
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establecer nuevas .. paLltas de·· comportamiento, se inicia ~na 

apertL1ra a .. otros <:;:~mpos COÍl~i~e~~dOS 
·--,..''.·· 

del 

hombre, se re~'~ loriz~ E!i t'~~iJ'a jo d~mé~t it:o y la maternidad, 
'·'·.':,' 

E~ inciÍ.td~blE! que ~ tra~és de la comunicación, la mujer 

ejercerá la influencia que como educadora tiene, lo cual no 

s.ignif.ica qLle transmitirá sLl ideología en favor de !"lla 

misma, sino que debe ser en un ambiente de libertad, donde 

los contenidos educativos a transmitir sean analizados por 

ella como educadora y por la familia y la sociedad como 

educandos. Es decir, no se trata de invertir los papeles, 

donde se deje de transmitir la ideología dominante del 

hombre e imponer ahora la ideología de la mujer, se trata de 

conciliar elementos positivos de ambos para así lograr una 

igualdad de oportunidades, de valores y de identidades, 

"los valores femeninos deben incluir la rac::ionalidad, la 
utilidad y la cientificidad, así como lo masculino la 
afectividad, la suavidad y la comprensión. Glue las mujeres 
hagan e:<plicita su necesidad de egoísmo y aLttoafirmaci6n y 
los hombres la suya de altrLtismo esto es, que los hombres 
~ean maternales y las mujeres productivas"(161 
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3. 

Al in'voi"L1crada .. '.en. la act.ivi'dad 

pas~~~ . de 'Lín~; ·· ¿;;¡~d:kióri dé d~penc:le.:icia 
. :, > . ,: . ::. ~.' ' " .·~ . : : : 

prodL1ctiva a 

i nde.pendenc i a, de ·la C:obd id ó ri de obedienc:ia' a ·la· toma de 

decisiones, d~ la •~misión~ la pa~ticipaci~n. 

Es nec:esario, seRalar que la actividad productiva no se 

refiere sólo al trabajo fuera del hogar, sino también al que 

.se realiza dentro del mismo. Por lo que es indispensable que 

se revalorize el trabajo doméstico y la maternidad como 

actividad productiva y no como función natural de la mujer. 

En este contexto, se otorga a la mujer-madre, mujer-esposa y 

mujer-ama de casa las garantías y los derechos de una 

participación más amplia a nivel político, económico, social 

y cultural. 

Debido a la apertura e inserción de la mLtjer al sistema 

educativo es que ha repercutido en la transformación de 

pensamiento acerca del papel que debe jugar la mujer en la 

sociedad, donde se le acepta ya no como un ser pasivo e 

improductivo sino como alguien que produce , ere~ y es capaz 

de innovar. Por lo tanto el espacio que la mujer ha ganado a 

nivel educativo, donde se presentan las mismas oportunidades 

de a e: ceso a la edLtc:ac:íón superior ha propiciado la 

revalorización de la mujer. 
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De todo esto. i:-esulta, la C:reacióf! de Ltn nuevo esquema 

de conducta para l• mujer, ya que ella misma va promoviendo 

los cambios que le permitiran involucrarse en la vida 

productiva y que redundará en beneficio de 

los hijos. Es ~ecir, les educará en 

la educación de 

libertad y con 

c:onciencia, creando en ellos un nueyo estilo de vida. 
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BIBLIOTECA 

La educación jLtega un papel; ~lfY importante dentro de la 

sociedad, es considerada c~m~:·t.-~'ti medio de transmisión de 

toda la cultura q~e •. ca~ac:\'~~l.U' a·.· Ltn determinado pueblo, 

además de provee al" ~s~i'~~~~ :d~ condLtctas, valores, 

modelos de relaciones;: c2ón1'lié'tósYy ¡;oles que le acompañan a 
::,:.-_ ·;,~: /-'!,;:-· :.·_·r: 

. ~/./., .~;:;~- :,, - ' lo largo de la vida~ 

Y como agente tra~'smi'~oT2:·.·, de• i'a 'educación encontramos a la 
, ,:_r·,, -~ -· 

familia, en la cual, ··e-i;-.~-peÍ'soi:iaje importante es la madre ya 

que es ella quien se ~nc~rga del cuidado, el bienestar y la 

alimentación del sujeto , no sólo desde que nace, sino desde 

el momento de ser concebido. La imagen dada por la madre es 

de abnegación, sumisión, dependencia y sufrimiento, estas 

ima·genes implican una serie de moldes transmitidos, ya que 

muchas veces no es la personal id ad del sujeto sino que es 

1-\na personalidad que ha sido impuesta por la sacieclad, por 

lo tanto el modo de edLtcar a los hijos es el mismo con el 

que ella f·ué educada. Es a el la a quien a lo largo de su 

vida se ·1e imponen roles y modelos de conducta, los cuales 

le limitan su capacidad vital y creadora. Se ejerce sobre 

ella acciones represivas que le obligan a mantener los 

esquemas educativos, los modelos de conducta, las formas de 

comunicaci6n, la manera de expresar sus sentimientos. A raíz 

de esto es mantenida en una condici6n de servidumbre, que se 

ini·cia en el servicio al padre y los hermanos, para 

posteriormente servir al esposo y los hijos; situación que 
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Se cont.i.nÚ~ e~,' cadk~ Ltna . de' las: área,~ donde s.,¡ ~.e.sar;rolle y 

trae 

cómo con,seCLlencia Ltna desvalorÍzaci6Q'é:Je:;1~·cmÚ\ier, no s6lo a 

riiveÍ .familiar', .también a. nivel Í:at:ior~i'.> socia.l y cultural, 

sin dejar, pasar lo politice y ·econ6m·i¿oéq;·. 
:¡_-.. y, -<<--;: 

'Ant~ tal perspectiva de desarrollo; la o~ci6n que toma es la 

de permanecer en total a los demás 

miembros de la familia, actitud que· le coarta su capacidad 

creadora y transformadora. 

'De esta manera la mujer mantiene el rol que se le impone 

desde el momento de nacer, sin embargo cuando alguna intenta 

romper y abandonar los esquemas establecidos el entorno se 

encarga de crear en ella el sentimiento de culpa que le 

obliga a retomar nuevamente su actitud pasiva. Añadiendo a 

todo esto los antecedentes hist6ricos de la educaci6n de la 

mujer, los cuales nos señalan que la educaci6n limitaba sus 

enseñanzas a la preparaci6n y capacitaci6n de la mujer s6lo 

al ámbito del hogar, la maternidad y la crianza de los 

hijos, sin olvidar lo religioso. 

'Ciertamente la mujer como educadora juega un papel 

significativo dentro de la familia, pues ella también es 

quien tiene la responsabilidad de educar, formar y 

transformar las conductas y actitudes de los miembros que 

conforman el núcleo familiar. 
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i'ón ·.que recibe la 

.Ja inflLlencia que 

qLte promL1evan la 

problemática de la 

función educativa de la familia es cuestión dificil debi~o a 

qLte intervienen diversos factores que inflLtyen en el bL1en 

desempeAo de la tarea educativa de la familia. 

Uno de el los es la edLtcación que la mujer recibe en la 

familia materna y qLte marca el parámetro del modelo de 

educación que ella impartirá a los hijos. 

Asi la familia presenta un mosaico de actitudes que 

permiten conocer más a fondo la estructura que la conforma, 

tiene el poder de etiquetar a sus miembros, el ejemplo más 

claro es el de la mujer, a la cual han etiquetado como la 

-sufrida, la sumisa, la noble, o por el contrario, la loca, 

la provocativa, la insegura , la incapaz. 

Si entendemos a la edLtcación como el elemento que le 

permite al individuo el desarrollo integral de su 

personalidad, entonces la educación familiar va más allá de 

una simple convivencia grupal, ya que en la familia se da la 

formación y deformaci6n para la vida 

Por lo tanto, la mLtjer como educadora debe propiciar 

conductas y actitLldes en los miembros de su núcleo familiar 

que modifiquen los modelos establecidos de comportamiento y 
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soc:ial. · Es -dei;:ir·; c:uando la mujer tome 

.c:orié:iené:ia de la sit~t~c:i6~ de opresi6n y marginación en la 

que. se e'nc:Llentra'; podrá romper c:on las estrLtC:tUras que 
·:·, ': ·: .: 

mantienen .esa condic:ión opresiva que le permitirá adquirir 

.Ltna c:onc:ienc:ia de libertad, donde ella pueda establec:er y 

marc:ar los lineamientos que determinarán su educac:i6n. Podrá 

entonc:es, desarrollar al máximo su c:reatividad, aprenderá a 

tomar dec:isiones, a ser independiente y concebirse c:omo ser 

c:reativo y pensante. 

Por el lo el panorama de la educ:ación que se imparte a la 

mujer y la situac:ión de opresión en que ésta se enc:uentra 

será modificado de tal manera que la mujer pueda ser 

reavalorizada, por si misma, como un ser produc:tivo. 

En consecuenc:ia, la 'fLtnción de la mLtjer como edLtcadora 

sufrirá reformas que permitiran conc:ebir y estrL.1c:tL1rar una 

familia y una sociedad diferente. 

En la medida en que se analiza el papel de la mujer como 

educadora podemos descubrir que se le ha impuesta una tarea 

de la cLtal el hombre también es responsable, y que sin 

embargo se ha dejado en manos de la mujer, sólo porque se 

argumenta que el la posee características de educadora 

innata. 

Esta problemática ha favorecido, de cierto modo la 

conservación de los modelos educativos qLte imperan en la 
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inserción 

mujer sea 

transforme 

a ser agente. de 

la creatividad. 

Por lo tanto, es necesario concientizar a la mujer para 

que asuma con responsabilidad su tarea como educadora, para 

que instaL1re e introdL1zca valores y contenidos a su tarea 

educativa. La mujer debe emplear su capacidad creadora para 

implementar nuevos elementos educativos que ayude a sus 

hijos e hijas a conceptualizar de manera diferente y de 

acuerdo a su se No sus sentimientos, pensamientos y 

necesidades, siendo necesario por la tanto deshacerse de la 

educación se:dstas que 1 imita y deforma la personalidad de 

los sujetos. 

Por último, es importante crear en la mujer la 

necesidad de educarse -no sólo a nivel institucional, sino 

también en lo no formal- para que tome conciencia de la 

tarea formativa de la ella! es responsable, para lo cual se 

le deben proporcionar los elementos necesarios que permitan 

que sus capacidades y cualidades afloren y que le 

posibiliten la superación y modificación de los roles y 

esquemas establecidos para ella. La educación que se imparta 
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de 

la 

Esta toma de conciencia ¡'.; permiti¡.;á.· a·preciar la condición 

en la qLte vive y asi a través del poder que tiene como 

educadora podrá crear en sus hijas e hijos un nuevo estilo 

de vida, de ta 1 manera que sea capaz de formar mu je res 

valientes, creativas y activas, que no sólo sean valoradas 

como objeto sexual o de reproducción, sino como seres 

capaces de crear, transformar y actuar. 
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