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lbiTRODUCCION 

Hoy en día, la situación social de la mujer en la esfera publica y privada se 

enfrenta a contradicciones de identidad; por ello no se habla de una igualdad transparente 

sino de procesos que toman forma de acciones heterogéneas . 

De ahí que la perspectiva de la investigación esté orientada a pensar en la 

situación de la mujer mexicana contemporánea inmersa en procesos de cambio social (I), 

que den cuenta de las formas concretas que asume su participación en la educación (2), 

con el objeto de identificar las dificultades que afronta la condición del género femenino 

en relación con la sociedad marginal . 

De acuerdo con lo anterior, se plantea corno eje organizador de nuestro análisis 

la hipótesis siguiente: 

Los cambios en la participación social femenina, su influencia sobre el rol que desempeña 

y la posición de la mujer en la actualidad son resultado de múltiples condicionantes 

ideológicas que se gestan en diferentes ámbitos y niveles de la realidad. 

En cada momento del tiempo hay un tipo de educación , costumbres e ideas que 

determinan formas de ser y accionar en el ser humano de acuerdo al producto de la vida 

en,  común y sus necesidades , por lo que Kan! señala "El objeto de la educación es 

desarrollar en cada individuo toda la perfección de que es susceptible."(3) 

(1)"Camblo social; proceso por cuyo conducto se produce una alteración de la estructura y el 
funcionamiento de un sistenta:"M Roger Everetl et al.,La modernización entre los campesinos Al 2. 
(2)"ilducación es la tarea creadora que la contunidacl asume do conocer su realidad con sentido critico y 
transformarla. "Juan José Silva.etal.Educación de adultos !Una experiencia comunitarla"9.34. 
(3)Emilio DurIcheintEducación y sociologia p.56. 



Por ello, la educación desde nuestro punto de vista, hoy en din , es un instrumento 

de gran importancia en el transcurso del desarrollo social del ser humano; porque a 

tráves de ella existe la posibilidad de que el hombre trascienda de su condición natural y 

tome conciencia del lugar que ocupa en el mundo. 

Asimismo, la educación en sus distintas modalidades , es el medio que la sociedad 

ha creado para encauzar el camino del patrimonio cultural de una generación a otra, 

En atención a esto, se lleva a cabo el análisis de la segunda hipótesis; 

El ámbito educativo como fundamento para hablar de una posible modificación de 

actitudes enraizadas en prácticas y pensamientos tradicionales que corresponden a los 

requerimientos de la sociedad. 

En base a lo anterior y con la finalidad de analizar y justificar las condiciones 

ideológicas del comportamiento individual de acuerdo a sus expectativas y vivencias en 

el rol que el sector femenino desempeña, se 'calizo un estudio de campo que asume las 

formas de observación del terreno y la observación participante;,( la primera se 

caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio , y la segunda , además de lo 

anterior consiste en el acopio de testimonios orales) a un grupo de 15 a 25 dios en el 

Municipio Valle de Chalco Solidaridad 122, ubicado en el Estado de México tomando 

como muestra el 5%* que corresponde a 250 mujeres de un total de 4,956 habitantes de 

la Colonia Independencia, 



Con la presencia de la mujer como preocupación de gran importancia en dicha 

investigación, la labor teórica de este enfoque en gran medida busca su apoyo 

metodológico e histórico en el marxismo. 

*Hacemos énfasis a un 5% por que, de acuerdo con Felipe Pardinas un muestreo es " un 

procedimiento tal, que al escoger un grupo pequeño de una población podemos tener un 

grado de probabilidad de que ese pequeño grupo efectivamente posee las características 

del universo y de la población que estamos estudiando "Felipe Pardinas. Metodología y 

técnicas de investigación en ciencias sociales. p. 

El interés del análisis marxista para el estudio de la visión histórica del género 

femenino oil:eco una lectura compleja y real, ya que por un lado, permite analizar el 

peso que tiene la marginación, la dominación y en general, la reproducción de 

mentalidades sociales en e) papel que desempeña la mujer actual y , por otro, expone un 

método de análisis que es el histórico: en tanto qu'el materialismo histórico es utillizado 

con mayor frecuencia para estudiar las relaciones particulares que están presentes en el 

ser humano y en su carácter ideológico cultural, 

"El materialismo histórico, en este sentido, aporta verdades en gran importancia, 

El hecho de que la humanidad no es una especie animal sino una realidad histórica que no 

sufre pacientemente la presencia de la especie , la toma por cuenta y la transforma 

mediante au acción creadora de acuerdo con los fines culturales que propone cada 

sociedad histárica".(4) 

(4)Gracicla Hierro. Haca y feminismo. p.15. 



En este sentido, hablar del tema de la mujer es muy amplio en sus diversos y muy 

variados ámbitos que rodean su vida personal y profesional, que desde diferentes puntos 

de vista son de gran interés para ellas y el hombre en general; sin embargo, aún cuando 

hay estudios sobre ciertos temas , estamos lejos de contar con información completa 

sobre la participación social de la mujer desde una perspectiva que de la oportunidad de 

observarla como sujeto, aspecto que nos lleva a la realización de dicha investigación. 

De esta forma, la riqueza del análisis deriva, por un lado, del provecho que se saca 

de fuentes de información como: libros, revistas, documentos y periódicos; y por otro 

lado, de la participación directa de una serie de variables relacionadas con la vida 

personal, profesional, social y familiar de la mujer. Para ello, se consideró necesiirio 

aplicar un cuestionario con el fin de recabar estos datos. 

En este marco, se inscribe la redacción de cinco capítulos, con el propósito de 

delimitar la investigación, 

En el capitulo primero se da un esbozo general de los antecedentes Y 

características actuales de la mujer, con el fin de conocer su situación social en México, 

En el segundo capitulo se delinea la condición de la mujer en la comunidad 

marginal ; asimismo, se presenta un bosquejo de los diversos programas destinados a 

colaborar en el mejoramiento de las'condiciones del sector femenino, con el propósito de 

expresar la desigualdad de expectativas de la mujer en el Valle de Chalco Solidaridad. 

En el capitulo tercero, se describen las características generales (aspecto politice , 

económico, social y cultural) del Municipio Valle de Chalco. 

ti 



En el cuarto capítulo se definen las particularidades de la colonia Independencia, a 

su vez la interpretación de los resultados adquiridos en la evaluación. Para que en el 

quinto y último capítulo se indiquen las conclusiones, con la finalidad de realizar una 

propuesta de acuerdo a sus necesidades. 

Para una mejor comprensión y visualización del estudio se integran los anexos 

pertinentes, los cuales se encuentran en el siguiente orden: decreto en el que se establece 

el municipio 122 Valle de Chalco Solidaridad, sirviendonos de apoyo para conocer de 

manera más especifica los lineamientos del mismo, formato de cuestionario aplicado para 

el estudio y la representación gráfica de la evaluación . 

Finalmente se hace referencia a la bibliografia, hemerogralia y documentos 

utilizados a lo largo de la investigación, que como se presentan tienen la ventaja de 

reducir, al mínimo las posibilidades de omisión de títulos y documentos que pudieran 

haber influí en algún momento, en la composición de esta investiogación , Asimismo, ante 

la bibliografía consultada se puede determinar si ésta resulta suficiente y necesaria. 



CAPITULO 1 

SITUACION SOCIAL DE LA MUJER EN MEXICO 

1.1 CARACTERISTICAS GENERALES. 

La situación que vive la mujer en la actualidad se caracteriza fundamentalmente 

por un proceso de transición (5) que está modificando normas y valores en las 

estructuras de la sociedad. 

"Cada sociedad ha elaborado un conjunto de conclusiones y principios o 

prescripciones de conducta aceptable basado en las diferencias sexuales. La nuestra, 

nuestra sociedad actual practica aún esta costumbre, y tales patrones de conducta 

todavía son de largo alcance y están estrechamente vinculados al sentido de la 

propia identidad que cada cual lleva en si mismo" ,('G) 

La tenacidad de la mujer por lograr un lugar que realmente le corresponda y llene 

sus expectativas dentro de la sociedad, no es muy reciente, sin embargo, es hasta 

este siglo que está a punto de finalizar cuando surge una opulenta y muy polémica 

discusion acerca del sexo femenino y de su papel en el mundo. 

(3) "Transición..acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto". Aristides Quillet. 
Diccionario encictopédicolluno VIII. p. 306 
(6) Patricia Oaleana.etal .La,condkli de la Liktlilr mexicana. P. 169. 



.t. 

Por lo tanto, la controversia que esta gran transformación ha suscitado en la 

sociedad actual, está lejos de encontrar su punto final. La cuestión continúa sobre el 

plano, no sólo de las ideas sino de nuestra propia cotidianeidad. 

Lo más significativo e interesante es que la mujer, cada vez más tiene acceso a 

vivir en el mismo mildo histórico, cultural, político y público que el hombre. 

El 	gobierno de México reconoce, que: " La igualdad jurídica de hombres y 

mujeres debe traducirse en igualdad de oportunidades de educación y capacitación, 

pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, oportunidades genuinas de trabajo 

productivo y bien reanimado y acceso a las estructuras de poder y procesos de 

toma de desición, en todos los ámbitos y a todos los niveles, tanto en los espacios 

gubernamentales, empresariales, politicos y sindicales 

organizadas de la sociedad civil .(7) 

En este panorama la mujer desempeña un papel, fundamental en el desarrollo 

social del país. 



1.2 DESARROLLO Y CAUSAS 

La integración de las mujeres en la sociedad, experimenta cambios y ve 

amenazada su estabilidad a consecuencia de esas variaciones, por lo que busca 

otras posturas para volver al equilibrio. 

A fines del siglo XVIII, da inicio una etapa de revolución y cambio; la 

transformación en las sociedades de Europa producida por la 1 ndustrialización*, 

Viene a ocasionar de modo indirecto y decisivo un cambio en la situación de la 

mujer. 

De acuerdo con lo anterior, en la época de los cuarenta aproximadamente el 

desarrollo económico de nuestro pais provocó la adopción de ciertas ideologias(8), 

dicho proceso fue determinante para nuestra estructura económica; ya que se 

pretendla favorecer el mercado interno y al mismo tiempo reformar las condiciones 

de dependencia; necesidad que exigía la participación de la mujer. 

*Industrialización .-conjunto de técnicas aplicadas a los recursos disponibles, para elabora; producir 
u obtener safisfaclores en una gran escala, es decir, conjuntando varias empresas qui; tengan objetivos 
similares, 

(8) Ideologla, proviene de las ralees griegas ideas, imágenes y logros; tratado. Literalmente cs el 
estudio filosófico del origen y la clasificación de ideas, Consisle en el conjunto coherente de ideas, 
creencias y conceptos que pueden contener o no validez cientlfica y que son propios do un grupo 
social determinado, Aef las idcologiss son producto de las circunstancias históricas do los gnipos, y 
están condicionadas por la situación cultural, por las condiciones climáticas y geográficas y por su 
connotación social dentro del proceso de producción, Para Marx ideologla es el sistema de ideas 
«temiblemente lógicas, pero que en realidad, Consilium tuta jusliricación encubierta de los 
intereses particulares do una ciase social determinada y que impere en la sociedad",LAnuro, boga 
Illake.Diceirmatiolte plaucackay.planificasgut, "Un ensayo conceptual". p,185, 



La idea total de la posición de las mujeres en la vida social y de su capacidad 

por ocupar un puesto en la obra del mundo cambia, ya que se enfrenta 

a diversas limitaciones, " Debido a factores socioeconómicos y 	culturales 

se le destinaron arbitrariamente cualidades y funciones al "carácter femenino", 

basandolos en su condición biológica como reproductora de la especie humana, 

Como también se hizo lo mismo con el "carácter masculino" al que se le 

atribuyeron otras cualidades de acuerdo al modo de producción económica. A raiz 

de esos factores se determinó la superestructura mitica de nuestra suciedad 

capitalista Se creó una ideología que justificará el trabajo no remunerado del ama 

de casa y se impusieron patrones de conducta para ambos sexos, dando lugar al 

proceso de inferiorización ele la mujer ante el hombre".(9) 

A través de este cambio se presentan fisuras que ponen en cuestión la 

situación realmente firme y segura en que la mujer había vivido. 

Sin embargo, es hasta la década de los 70's, etapa en contra de la tradición de 

desdibujar el papel social de las mujeres consideradas sin importancia y en el plano 

del silenciamiento, cuando la aparición de la mujer en el espacio público* se hace 

evidente, por su creciente incorporación al mercado de trabajo, 

(9) Cainita Patricia, 19p.vít,.1169. 

*Al hablar de espacio público liaremos referencia a la posición social de la mujer, que subsiste en un 
medio cultural al dar un giro que se relaciona con lo exterior, es decir, lugar en que la mujerse hace 
patente en el discurso', 

,;„ 



Lo anterior, lleva a la mujer ante su estado de subordinación en la sociedad, a 

reflexionar y percibir la necesidad de ejecutar aspiraciones personales no exclusivas 

del hogar, así como el interés de analizar la situación social que trata de explicar 

dicho acontecimiento. Con ésto comienza la lucha por ocupar espacios en las 

esferas socioeconómicas y políticas de su entorno que rompen con los atavismos 

de sumisión y pasividad. 

Por lo tanto, las causas principales de este proceso de transición son el modelo 

histórico y cultural de la construcción social del género y, los condicionamientos 

económicos y materiales. " Para Margaret Mead, como para muchos 

antropologos, la relación que las ditbrentes sociedades tienen como lo masculino 

y lo tbmenino responde a los distintos tipos de condicionamiento social; ello son 

producto de la intrincada, elaborada e infalible manera en que una cultura es capaz 

de modelar a cada recién nacido según la imagen cultural". (10) 

Por lo que, durante la década de los años setenta la participación femenina 

dentro del espacio público en México comienza a manifestarse con mayor 

(berza. 

"El éxito y las limitaciones del desarrollo económico del pais, y su crecimiento 

industrial, alcanzado durante las décadas cuarenta a setenta, trajeron como 

(10)Margarct Med. 5£204.101PCIAMCIlta.. p. 231 . 

10 



consecuencia incrementos en las demandas populares y sus respectivas 

movilizaciones. Asi, las luchas sociales se dieron en los sectores obreros, 

campesinos, urbano-populares, estudiantiles y se manifestó con nueva fuerza la 

presencia de la mujer". (I I) 

Década en que los movimientos urbanos populares desarrollaron su fuerza 

y las mujeres pasaron a desempeñar papeles protagónicos en los mismos. 

En la década de los ochenta (periodo de crisis y recesión) la mujer empieza 

a desempeñar un papel central en el desarrollo, debido a la falta de empleo, a la 

calda de los ingresos y al deterioro cualitativo de la infraestructura de los servicios 

de salud y educación proporcionados por el Estado. 

"Olvidadas, ignoradas y oinitidas,ocultas, invisibles o anónimas, Las mujeres no 

forman parte de la historia oficial. Los libros describen conquistadores, caudillos, 

reyes, obreros, revolucionarios. Las mujeres aparecen como sombras, se cuelan por 

casualidad, no tienen rostro ni nombre", (12) 

Pese a tan obscuro panorama, el contexto actual, no trata de buscar fórmulas 

prácticas que permitan la incorporación de las mujeres al desarrollo, sino de 

(Inhala Manad Ramírez Salaz. el. al , hábil,. 75 ales.deleyokeiáld. 17311 
(12) Elvira Hernández Carballido, Rubia FEM "LO estampas de mujeres Mexicanas". No. 144. 

p. 42. 

' 



reconocer su presencia en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural 

de la sociedad, y con ello proporcionarle los instrumentos necesarios que le 

aseguren una participación realmente equitativa. 

1.3 CONDICIONES ACTUALES. 

En México, la lucha por la igualdad de la mujer con el hombre tiene dos 

fechas relevantes; el derecho al voto en 1954 y la norma constitucional del principio 

de la igualdad jurídica de la mujer y del varón ante la ley, en 1975; asimismo, en 

ese ab se celebró la I Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Sin embargo, a pesar de que se confirmó la igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres en la Constitución y de que el gobierno ratificó la convención para la 

eliminación de, todas las formas de discriminación contra la mujer, las normas 

secundarias no siempre procuran esa igualdad. 

"Aunque el sector femenino constituye la mayoría de la población, la mujer 

nunca llega a ocupar la mitad de los puestos de trabajo  que se consideran 

preferentes para hombres, y pocas veces acceden a una tercera parte de aquellos 

menos atractivos para la población masculina".(13) 

(13)Marlo Moya. Escalla Insuficiente apoyo a madres solteras". 14 de octubre de 1994. 

12 



Por lo tanto, la condición social que hoy vive la mujer es la integración y 

participación activa en diferentes rubros que generan contradicción que surgen al 

confrontarse en el ámbito privado (domestico), con los valores actuales que tienen 

auge en la actualidad. 

"Hoy surgen en nuestro país nuevos paradigmas culturales y un nuevo bloque 

histórico, va conformándose con sujetos políticos tradicionales, redefinidos, y con 

sujetos emergentes en proceso de configuración." (14) 

En la actualidad, la condición femenina en el ámbito social deriva del hecho de 

que la mujer es diferente al hombre; la naturaleza otorga esta diferencia y la 

sociedad produce la opresión. " Mientras el ser humano va a la luna y utiliza la luz 

sólida, mientras construye una autopista de la información entrelazando todas las 

computadoras del mundo, la mujer posee una situación social que en muchos paises 

es propia de la alta edad media", (1 5) 

La participación creciente de la mujer en la actividad económica remunerada, 

constituye parte del cambio global y supone una mejoría en una situación actual; 

sin embargo, genera procesos que pueden ser considerados de sobreexplotación a 

través de los cargos de trabajo que se asignan a las mujeres y especialmenta 

aquellas que además de lo doméstico participan en el mercado laboral, 

(14)Marcela Lagarde.laioutada:."Convergencias para desterrar la cultura sexista" 
México 4 de septiembre de 1995, p 8. 
(15)Lisandro Otero. EACOstat. "Pekin: conferencia feminista" México 4 de septiembre 
de 1995. p, 6. 
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Finalmente cabe mencionar que las mexicanas han cambiado profundamente en 

los ámbitos mencionados, pero cada una sintetiza mundos, culturas, maneras de 

vivir y modos conservadores y modernos de ser Mujer, 

Si bien es cierto que la presencia de la mujer en círculos y organizaciones 

políticas se ha convertido en un hecho cotidiano, es igualmente cierto que esta 

presencia no se ha traducido en incrementos significativos de la participación del 

género femenino en la toma de decisiones. 

Tanto la caída del analfabetismo (no en su totalidad), como la extensión del 

sistema de enseñanza, son las dos características más destacadas en torno a la 

eduCación de las mujeres. Y a pesar de la discriminación de la cual todavía son 

objeto, la población femenina ha mejorado su situación en ese ámbito respecto 

de los hombres, y respecto de su propio sexo en otras etapas históricas. 



cApin LO II 

LA MUJER EN LA SOCIEDAD MARGINAL 

2.1 MUJER Y SOCIEDAD MARGINAL, 

Mediante el análisis de la situación de la mujer en México, realizado en el capitulo 

anterior, se muestra la penetración de una nueva concepción social en el rol del género 

femenino; sin embargo, la condición de la mujer en el marco cultural de cada región 

presenta diferencias importantes, que llevan a la desigualdad de expectativas en cada una 

de ellas. 

Por ello, es conveniente describir las características de la mujer en relación con la 

sociedad marginal. 

En la actualidad, la diversidad de perspectivas teóricas o puntos de vista que tratan 

de dar cuenta del fenómeno de marginalidad han contribuido a aumentar la confusión 

conceptual. 

Sin embargo, de manera general el concepto incluye a ciertos grupos sociales que 

viven al,  margen del desarrollo del país, 
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"En América Latina el término marginalidad empezó a usarse principalmente con 

referencia a características ecológicas urbanas, es decir, a los sectores de población 

segregados en arcas no incorporadas al sistema de servicios urbanos en viviendas 

improvisadas y sobre terrenos ocupados ilegalmente. 1)e aqui, el término se extendió a las 

condiciones de trabajo y al nivel de vida de este sector de la población, Se percibió 

entonces su marginalidad tanto en relación con el sistema . económico social de la 

producción, como en el sistema regulador del consumo en bienes y servicios."(16) 

En 1940 aproximadamente el proceso de marginación se origina en una situación 

de desarrollo industrial, en tanto que la modentización (17) se centra en las grandes 

ciudades, mientras que los sectores agt.ario y artesanal tienden a quedar marginados. 

Al respecto, Larissa 1)e 1.,oinnitz señala" A mayor tecnologia, mayor complejidad 

de la organización de la producción, mayor especialización de la estructura politica y 

social, mayor concentración del poder y más grupos excluidos del proceso de control 

económico, político y social ". (18) 

t16)tiernandez1litblez,Datinasio,et.al. Lamarginalidalltolupataluientaldaptative de las Canallas 
marginadaten.lamilonklutmAnita,..12elcudlaiztacalelliddsico.D.E. p. 33. 
(I 7)"Modcrnización:Es el proceso por cuyo conducto pasan los individuos de una forma de vida 
tradicional a otra más compleja,lecnolágicamente adelantada y rápidamente cambiante. La palabra 
ntodernIzacIón proviene del latIn modo que significa ahora mismo ", M.Rogcrs Iverett el al; Op.  

(18)Ltuissa De tontita', Adler, COMO sehrevi£ca-leilliatilinailm. 
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De esta manera, la nueva producción industrial demanda una serie de 

conocimientos que hace que sólo una parte del sector trabajador pueda ocupar empleos en 

ella; la migración de los campesinos pobres que aspiran a mayores posibilidades de 

trabajo, educación y bienestar; y la necesidad de cambio de la población de escasos 

recursos y desempleada que lucha por subsistir a pesar de las dificultades económicas, 

son aspectos que promueven el aumento de la población marginal, e influyen en la 

conservación de las comunidades urbanas marginadas. 

Desde este punto de vista, a la desigualdad socioeconómica que enfrentan los 

habitantes en una comunidad marginada se suma a la desigualdad de genero; ya que, la 

asimilación, d comportamiento femenino o masculino es un proceso social que atraviesa 

las esferas históricas, económicas y políticas. 

Bajo esta perspectiva, la población marginal, de acuerdo con Marcos A.Michel 

"Son los habitante de los centros urbanos,  que ocupan viviendas precarias, se incorporan 

de manera Inestable al empleo, reciben exiguos ingresos y por consecuencia tienen bajos 

niveles de vida , suelen ser inmigrantes de reciente origen rural y participan escasamente 

en las organizaciones pol ideas y los valores urbanos " (19) 

(19)Hdclar Dia,. Polanco ct.al. huliganismornalettdateirlapuarsutaktlaiL p.153, 
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Es un hecho innegable que muchas mujeres sobre todo funcionarias, ejecutivas y 

profesionales en general de las grandes ciudades han logrado importantes cambios en el rol 

que desempeñan. 

Sin embargo, la participación social de las mujeres que viven en lugares 

marginados donde la falta de recursos y de servicios es una constante ,refieren un estilo de 

vida precario que pasa desapercibido. 

"El modo de vida de las personas está conformado por el conjunto de las 

actividades que realizan pam sobrevivir y las que llevan a cabo durante su tiempo libre, El 

modo de vida se articula con d medio ambiente lisie°, las condiciones materiales y el 

ambiente sociocultural del asentamiento; estos elementos influyen en la vida individual y 

colectiva 

1.a pertenencia a una clase o grupo social específico determina las condiciones 

materiales de vida, y éstas sustentan y matizan las condiciones sociales y culturales en las 

que el sujeto se desarrolla", (20) 

La marginalidad se manifiesta como un conjunto de carencias que padecen ciertos 

grupos poblacionales en diversos ámbitos; el papel desempeñado por estos grupos 

adquiere un carácter secundario dentro de la actividad normalmente establecida por la 

sociedad. 

(20)Esliacraldia Ponce de León. Lestaatignaaadeialidad p.37, 
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Asimismo, la mujer que vive en zonas n►arginales, ve agravada esta problemática 

por las costumbres e ideologías que limitan fuertemente su participación y la formación de 

conciencia crítica ante su situación actual. 

Al respecto, Ana M. Fernández afirma que "Los patrones culturales del 

comportamiento político que distancia a las mujeres del poder se mantiene, Las causas 

principales son el modelo histórico y cultural de la construcción social del género por una 

parte, y de otra, los condicionamientos económicos y materiales. La combinación entre los 

grandes agentes productores y recreadores de las ideologías imperantes y la reproducción 

de las mentalidades colectivas de la cultura popular por las mismas mujeres, mantienen el 

sistema de representaciones y significados, ideas y valores, mitos y creencias 

tradicionales." (21) 

Por lo tanto, la concepción del rol de la mujer en estas zonas se caracteriza por un 

conjunto de prescripciones que orientan su conducta y exaltan los valores domésticos: 

mujer abnegada, sumisa, pasiva, débil intelectual y fisicame.nte, rnadre ejemplar, ama de 

Casa y ángel del hogar, 

De;tal modo que se reflejan fuertes roles sexistas: el comportamiento autoritario 

del hombre y la conducta de la mujer sufrida y abnegada, pero fuerte y aguantadora, 

(21)Ana m.Fernándcz Poneela Ibista.Erán. "Las latinoamericanas en el decenio perdido para el 
desarrollo",18, 
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Por ello, en los sectores de marginación la situación que vive la población 

femenina se caracteriza por un proyecto de vida social que las niega y mantiene en el 

deterioro continuo y creciente de sus condiciones de vida; 	" Las relaciones 

sociales características del modo de producción capitalista, proporcionaron la influencia 

determinante que sobre la población tiene el sistema económico. La clase social a la 

que pertenece una persona determina si ésta tiene o no, acceso a la educación, al trabajo, a 

la vivienda y a la nutrición, El capitalismo se caracteriza por una desigual distribución de 

bienes y servicios entre las dil'erentes clases" (22); posibilidad de sobrevivencia que la 

lleva a cubrir los mínimos esfuerzos para modifiCar la injusta situación que vive 

cotidianamente. 

Este estado crítico atañe no sólo a la mujer como individuo, sino a la comunidad 

como grupo que transmite formas de pensar y accionar, 

2.2 PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER 

La Constitución política de nuestro pais establece en su Artículo Cuarto (23) la 

plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres. No obstante, la realidad cotidiana que 

vive la mujer en México está distante de reflejar de manera precisa este principio. 

La desigualdad entre hombres y mujeres permanece aún en el accionar, tanto en el 

medio doméstico y familiar, como en diversos ámbitos públicos, ésto contribuye a 

reproducir la situación de desventaja de las mujeres. 

(22)Esmeralda Ponce dc León. 	p 3I. 
(23)El varón y la mujer son Iguales ame la Ley. Esta protegerá la amanita:ion y desarrollo de la ramilla. 
rnosIlincihn polltica. Leyez.y.e(digos  de México,  p,9. 
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Bajo este panorama diversos programas y acciones gubernamentales han sido 

puestos en práctica en los últimos anos, para coadyuvar al mejoramiento de la condición 

de la mujer. México fue, en 1975, la sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional 

de la Mujer. La conferencia probó un Plan Mundial de Acción mediante el cual se 

propuso integrar a las nmjeres en los campos educativo, laboral y político; se insistió en 

fomentar organizaciones de mujeres; se propuso valorizar el trabajo doméstico femenino y 

finalmente se elevó la imagen de la mujer como protagonista plena en el desarrollo 

nacional. 

En 1980 se creó el Programa de Integración de la Mujer al Desarrollo 

(PRONAM), dentro del Consejo Nacional de Población (CONAI'0). Este Programa 

significó un importante avance, al proponer un conjunto de iniciativas especificas 

orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de la mujer.Sin embargo, el 

objetivo de formular e implementar un Plan Nacional de Integración de la Mujer al 

desarrollo no pudo cumplirlo debido a su corta existencia. 

En el sexenio 1982-1988 el gobierno integró un programa dirigido a las mujeres 

rurales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural Integral ,E1 Programa de Acción 

para la participación de la Mujer Campesina, en Consecución del Desarrollo Rural 

(PROMUDER), adscrito a la Secretaria de la Reforma Agraria, surgió en 1983 y entró en 

vigor en 1984 con el apoyo de la CONAPO. Sin embrago, el Programa no pudo llevarse 

acabo por falta do recursos. 
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Bajo los auspicios del IMSS, en 1984 se creó, el Programa de Integración de la 

Mujer al Desarrollo (PINMUDE). Este programa tenia como propósito proporcionar 

empleo temporal e ingresos a mujeres. Entre sus principales objetivos se encontraba la 

capacitación de las mujeres que habitan en las zonas populares. En 1984 llegó a abarcar 

103 localidades en 18 entidades federativas y el Distrito Federal. 

El PINMUDE continuó operando a lo largo de ese período de gobierno y se 

extendió durante los primeros anos del siguiente sexenio cuando fue asumido por el 

*Programa de Mujeres en Solidaridad, dentro del Programa Nacional de Solidaridad; de 

acuerdo a sus lineamientos el objetivo del programa es estimular la organización de 

grupos de mujeres con el fin de Instrumentar proyectos productivos y de bienestar 

dirigidos por la participación de su propia comunidad, El programa considera a la mujer 

corno sujeto social y como un agente activo para el cambio. En 1991, según informes 

del programa, éste se extendió a 31 estados, 257 municipios y 816 localidades en la 

República Mexicana, beneficiando a 116,611 familias en total y a 45,327 mujeres en 

términos individualesA24) 

*MUJERES EN SOLIDARIDAD 

OBJETIVOS : 

"El Programa Mujeres en Solidaridad responde a la demanda generalizada de abrir 

mayores espacios de participación a las mujeres, toda vez que atiende a la población 

(24)Pauf clic Dicte:len, Mujciezt 	p, 1.2, 
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femenina de zonas rurales (áridas e indígenas) y de las áreas urbano- populares, a lin de 

generar un desarrollo comunitario integral y elevar los niveles de salud, educación, 

alimentación, vivienda e ingreso. 

Los objetivos centrales de este programa son : 

-Diseñar, teniendo como base el autodiagnóstico, acciones institucionales dirigas a 

mujeres para que identifiquen sus necesidades específicas y las causas y efectos de 

su pobreza; igualmente, promover la organización para incorporar a las mujeres y 

sus familias al desarrollo. 

-Promover en la sociedad estructuras organizativas, instancias legales y jurídicas, 

espacios sociales y la infraestructura necesaria para apoyar la incorporación 

amplia y democrática de la mujer a la vida económica, politica, social y cultural de 

sus comunidades y del pais. 

-Estimular la gestión municipal en proyectos productivos y de bienestar mediante 

la promoción y Ibrtalecimiento de las.  instancias organizativos propias de las 

mujeres. 

CARACFERISTICAS; 

El Programa Mujeres en Solidaridad fomenta la participación organizada de las 

mujeres en (odas las acciones que se emprenden para superar la pobreza, a fin de abatir 

las difíciles condiciones a que están sujetas. El desairollo comunitario integral sólo será 

posible si se'parte de la premisa de que la actividad femenina es escancia! en el proceso 

productivo y social de la comunidad. La dotación de infraestructura y servicios sociales, a 
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petición de los grupos de mujeres, redunda en la liberación de los tiempos de trabajo 

doméstico y aligera las responsabilidades cotidianas para que ellas puedan participar en 

otros aspectos de la vida en sus comunidades. 

La normatividad a observar en los proyectos financiados por Mujeres en 

Solidaridad estípula que : 

-Los proyectos se basan en el autodiagnóslico de los grupos de mujeres 

-Se demuestre, además la viabilida técnica y financiera, la realización de 

actividades de concertación con la agrupación de mujeres, la comunidad y 

organismos del sector social y privado, asi como la coordinación entre los 

diferentes niveles y dependencias gubernamentales 

-El proyecto se realice con la participación autogestiva de las mujeres. 

Mujeres en Solidaridad financia proyectos que se inscriben en dos vertientes: 

-Proyectos Productivos: 

Aprovechan la vocación productiva regional como la piscicultura, la 

agricultura, la artesanal y otras actividades para generar trabajos 

viables en términos de mercado e ingresos que eleven el nivel 

de vida de las patticipantes. 

-Proyectos Sociales y de Servicios: 

Crean servicios para volver más fácil el trabajo cotidiano de las 

mujeres y contribuyen al cambio en la calidad de vida familiar 

y comunitaria. 
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En este rubro destacan como ejemplos, las guarderías, centros sociales, 

caminos, molinos de nixtantal, así como la introducción de agua 

potable y el desarrollo de programas culturales, 

OPERACION 

Para realizar las acciones es necesario contar con un grupo operativo, célula 

básica de la ejecución de este programa. - 

El grupo operativo está formado por una coordinadora que supervisa el trabajo 

en tres áreas de apoyo: técnico, social y administrativo. Del trabajo del grupo resulta la 

creación de proyectos integrales de desarrollo comunibtrio, es decir, aquellos que no se 

limitan a la satisfacción de su necesidad o la creación de una unidad productiva rentable, 

sino que se orienta también a conseguir la participación, la capacitación y el ejercicio de 

la autogestión de las mujeres y la comunidad. 

Además, en las instancias de planeación democrática de cada estado se integra un 

subcomité técnico de Mujeres en Solidaridad, constituido por representantes de 

dependencias federales, estatales y municipales, y de organismos y agrupaciones de los 

sectores social y privado para establecer acciones de coordinación y apoyo a este 

programa, Están representados también los cómites de Solidadridad de cada comunidad 

donde opera el programa. 
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RESULTADOS: 

Mujeres en Solidaridad trabaja, según la estructura financiera autorizada, con 

recursos aportados por los gobiernos federal y estatal, materiales y trabajo con los que 

contribuyen las comunidades, asf como lo que aporten fuá sectores social y privado . 

A fin de ser congruentes con el proceso de autogestión se ha acordado que parte 

de los recursos se destine, en determinados casos, a la creación de un fondo comunitario, 

por lo que se debe concentrar con los grupos de mujeres la modalidad a la que se ajustará 

el proyecto: 

a) Con cuota de mantenimiento. 

b) Con recuperación. 

c) Con recuperación y cuota de solidaridad. 

Los montos, plazos y términos de las aportaciones al Fondo se definen con el 

grupo de mujeres o la comunidad, según el caso. La finalidad del fondo comunitario es 

aplicar los recursos financieros a la realización de los proyectos que surjan del 

autodiagnóstico de las mujeres, y fortalecer la capacidad de autogestión de la 

comunidad. 
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Los recursos del fondo comunitario provienen de la recuperación de créditos, de 

las cuotas, de los proyectos sociales y de servicios, así como de la liquidación de unidades 

productivas que lleguen a ser canceladas. Estos recursos se utilizan para fortalecer el 

proyecto que los generó, para financiar nuevos proyectos, y para la reparación y 

mantenimiento de la infraestructura comunitaria. 

De tal forma que para asegurar la realización y puesta en marcha de las políticas de 

estímulo a la participación de la mujer, el presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de 

León ha propuesto la creación del Programa Nacional de la Mujer, 

De acuerdo a la situación de la mujer en temas de educación, participación en la 

actividad económica, hogares y familias, la carga de la pobreza, violencia, salud, 

participación en la vida pública y acceso a la toma de decisiones en todos los niveles, 

medios de comunicación e imagen femenina, mujer rural, indígena, joven y de tercera 

edad, deporte y recreación; el propósito del Programa Nacional de la Mujer, tiene corno 

finalidad fomentar "la participación plena de la mujer en la vida política, educativa y 

cultural, además de velar por el reconocimiento de sus derechos, que nono y coordine 

políticas de apoyo a su participación económica y social, y propicie una cohesión eficiente 

de programas y acciones gubernamentales",(25) 

•S/A. Li solidaridad en el desarrollo nacional,'La nueva relación entre sociedad y gobierno p. I i 1-3 13 
, 

(25)Yolosóchlt1 Casa Chound. ittvlsla 	"Document08 para acljlag ',4). I 8, 	• ' 
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Según en el proyecto, se enfatiza la necesidad de examinar la situación de las 

mujeres desde una perspectiva de género. que contribuya a sensibilizar y concientizar a la 

población en general y a grupos específicos sobre la participación de la mujer en el 

desarrollo, como de los compromisos adquiridos por el gobierno . 

Dentro de este panorama, los compromisos más relevantes que propone el 

Presidente a mujeres de zonas marginadas son: 

-Establecer un amplio Programa de Capacitación para el Trabajo 

especialmente diseñado para la mujer, conforme a las características 

particulares de ubicación geográfica y condición social. 

Diseñar un programa especial de alfabetización para campesinas, 

trabajadoras y mujeres que padecen condiciones de pobreza y 

marginalidad, 

-Crear un Programa de educación y capacitación para mujeres de 

zonas marginadas iniciando en los estados más pobres. 

-Crear una nueva cultura de respeto a los derechos de las mujeres, 

a su dignidad, a su papel en la familia y a sus justas demandas de 

equidad. 

•Establecer mecanismos específicos de coordinación entre las 

dependencias y entidades públieas para la atención y solución de 

los problemas de las mujeres escuchando siempre su vo0.(26) 

16ditere,•alude a una serie do aspectos socioculturales que conducen a desigualdades cima hombres y 

(26)Primer Comité Directivo Nacional 1993. I 995.Congreso de Mujeres por el Cambio. CsImplaillialla 
1 	.I 	1/ 



2.3 ALTERNATIVAS Y CONSECUENCIAS. 

De acuerdo con el apartado anterior lit perspectiva de las mujeres en el Programa 

Nacional de la Mujer que se inscribe dentro de los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo 1995.2000 (PND) aparece por primera vez; en tanto que son nombradas y 

reconocidas en sus empeños por el quehacer nacional y corno grupo poblacional con sus 

especificidades. 

En concordancia con ello, el Programa Nacional de la Mujer establece nueve 

objetivos fundamentales: 

-Acceso equitativo y no discriminatorio a la educación; 

-Estimular la capacidad productiva de las mujeres; 

-Fortalecer la familia corno ámbito de promoción de la 

igualdad de derechos ,oportunidades y responsabilidades 

para hombres y mujeres; 

-Defender los derechos de la mujer y ampliar su acceso a 

todos los niveles e instancias de toma de decisión; 

-Prevenir y erradicar la violencia contra las, mujeres; 

-Promover una cultura de igualdad mediante imágenes 

plurales, equilibradas y no discriminatorias de la mujer".(27) 

(27) Secretaria de Gobernación. Progriunaliacionatlia  Mujer l995.2(0,  p.67-68. 
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De tal manera que estos modelos alternativos en respuesta a las condiciones 

impuestas por el entorno socioeconómico, politico y cultural mejore las condiciones entre 

los roles tradicionalmente atribuidos a las mujeres y a los hombres. 

Al respecto, el gobierno en el PND afirma que: "La politica de población reclama 

un informe integral, claramente inserto en las prioridades del desarrollo social que propicie 

un cambio de mentalidad e intensifique el espíritu de prevención y población en las 

familias así como el afijo de igualdad entre sus miembros, especialmente en cuestiones de 

género".(28) 

Sin embargo, bajo la situación actual del pais, la postura de la mujer, puede tener 

1 	resultados negativos imprevistos si no se analiza correctamente y se tiene en 

posición de ésta en lugares precarios, 

cuenta la 

Bien es cierto, que los logros para las mujeres SO miden antes que nada por los 

cambios reales que se presentan en su Vida cotidiana a partir de los compromisos 

asumidos y cumplidos por el gobierno; pero no se puede pensar en la adquisición de 

nuevas funciones o libres decisiones respecto al rol que desempeñan las mujeres, si la 

sociedad a la que pertenecen está impregnada de Ideologías tradicionales que aún no 

terminan por aceptar su nuevo papel. 

(28) &UY. 12állu...0filiaLlic..111.gdraur,EuLlIzteto_por...r.1...que_suipusba cl Pan Nacional de 
E2111U0110422:1021, 
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Carmen alijan, manifiesta: "La mujer debe tomar conciencia de su situación y 

asumir el papel de individuo y de ser humano; debe lograr su independencia y superar la 

etapa de inmanencia en la cual se encuentra, pues la mujer no es la cosa del hombre, si no 

su igual en la lucha por la construcción del inundo; y si hasta ahora, su participación ha 

sido limitada a la medida que el hombre le ha impuesto, en lo sucesivo debe entender cuál 

es su parte y cumplirla en igualdad de condiciones , superando así las derrotas que ba 

sufrido desde el fondo de los tiempos",(29) 

De tal manera que al alterarse la vida cotidiana de la mujer, se debe romper con 

las barreras de género que separa lo masculino de lo femenino, y así propiciar un cambio 

que muestre la población femenina como sujetos activos y participantes en espacios que 

tienen que ver con lo publico y con lo privado que den una nueva dimensión a su vida 

cotidiana, al trabajo doméstico, a la reprodueción, a la politica y a la cultura en la cual se 

haya inmersa. 

Lo anterior, muestra Itt necesidad de recobrar la antigua función de una 

femineidad quebrantada de raiz de la comunidad a la que pertenecen. 

Las políticas referidas a la formación de conciencia y recursos materiales 

planteados en los Programas Nacionales son elementos necesarios que configuran la 

situación actual de la mujer en un determinado grupo social, sobre ello se profundizará en,  

el estudio de caso: Valle de Chateo 

(29) Carmen Guitiamiguall111  de la tuujerdiefiexianeskiálitudgcla.Malrid.  p 21 
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CAPITULO III. 

ESTUDIO DE CASO (VALLE DE CHALCO ) 

3.1 Situación y organización geográfica 

La urbanización del área metropolitana crece sin que parezca tener limites, gente 

venida de diversos lugares, entre ellos la capital de la República, se asienta en los 

municipios conurbados en una lucha diaria por mejorar su forma de vida, con distintas 

tradiciones, costumbres, preparación y visión de la ciudad, adoptan tal vez sin plena 

conciencia su carácter de ciudadanos.  

El Valle de Chalco, área que ocupaban los antiguos lagos de Chateo y Texcoco no 

escapa de esta situación. Sus terrenos, son ocupados por miles de personas que buscan 

opciones para desarrollar su esquema de vida, engendrando asi el asiento de uno de los 

mayores poblamientos humanos irregulares en el país, a fines de los anos 70's. 

Ante tal situación, el problema de Valle de Chalet) constituye un caso de estudio 

especialmente interesante. 
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La explosión demográfica del Valle con grupos de muy bajo nivel socioeconómico 

y en condiciones de irregularidad, gestó desde su inicio una problemática en la que se 

requiere la satisfacción de necesidades materiales y la apropiación de conocimientos que 

le permitan reflexionar al sujeto sobre sus problemas, 	sus potencialidades y 

sus aspiraciones para crecer como individuos y como comunidad. Por ello, en este 

capitulo se darán a conocer las caracteristicas que conformatt la situación actual y 

determinar las actitudes del grupo social en estudio. 

El municipio Valle de Chalet) Solidaridad 122, se encuentra situado en el Estado 

de México, inicia en el punto donde concluye la linea del ferrocarril México-Cuautla y la 

carreterra federal México-Puebla, sobre la carretera se dirige al sur-este a mil metros de 

donde se ubica el río de la Compila, continuando en dirección sur-este cruzando la 

autopista México-Puebla y hacia el sur intersecta con la prolongación de la Av. 

Solidaridad; siguiendo el limite del parque metropolitano, al llegar al cerro del Márquez lo 

rodea continuando el camino de terraceria en su vertiente sur, basta donde inicia el cerro 

del Xico y encontrarse con la carretera Tláltuac-Chalco. (Ver mapa #1) 
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El territorio y los centros de población comprendidos y asentados dentro de los 

límites de la poligonal tiene una superficie de 44.57 km2 . 

El clima que predomina en la región es templado y subhúmedo seco, con una 

temperatura media de 16 grados centígrados y una temperatura extrema de 34.5 y 2 

grados centígrados. 

El período de lluvias de esta localidad es de Junio a Septiembre, con una 

precipitación promedio anual de 614 ml. 

La zona se inunda en tiempo de lluvias y es un terregal en temporada de secas. 

En cuanto al suelo, en este espacio predominan las de tipo porosable, corrosivo y 

dispersivo, lo que hace que la región tenga poca aptitud para el desarrollo urbano, debido 

a que implica en general costos adicionales de urbanización, que pueden variar según las 

características particulares de cada zona. 

En lo que respecta a la hidrología subterránea, el territorio regional está dividido 

en dos porciones según la permeabilidad del suelo, La parte occidental se caracteriza por 

suelos de alta permeabilidad, y la parte oriental por suelos de baja permeabilidad que 

provocan escurrimientos superficiales y subterráneos hacia las partes bajas y planas. Por 

otro lado, cabe destacar que todo el Valle de Chalco está considerado como zona de veda 

rígida para la explotación del acuífero según decreto presidencial de Julio de 1954. 
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De acuerdo con los datos señalados el Valle se compone de 27 colonias que 

carecen de una delimitación precisa; sus calles son de terracería y sus casas están mal 

construidas. 

Asimismo, se reconoce que el Valle de Chalo° presenta una composición mixta en 

su población. Por un lado, están las personas que nacieron y vivieron en el pueblo de 

Chico, por otro, están los migrantes, en su mayoría campesinos, que se han asentado en 

las tierras ejidales fraccionitdas y que han dado origen a las colonias que actualmente 

componen el Valle. A éstos últimos hay que agregar trabajadores de clase media o media 

baja cuya presencia en el lugar donde vive►, debido a su limitada capacidad económica no 

pueden sufragar los altos costos de vivienda y servicios que imperan en la Liudad do 

México, 

Actualmente viven en el Vulle de Chalco 195,396 personas aproximadamente, de 

las cuales 98,278 son hombres y„97,118 son mujeres, con un incremento de 95,564 

habitantes en un periodo de cinco años que hacen un total de 299,960 hatitantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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P OH 1, A C I 0 N 
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COLONIA 

Alfredo Baranda 
Alfredo del Mazo 
Avándaro 
Cerro del Márquez 
Concepción 
Dario Mtz. I seco. 
Darlo Mtz, II secc. 
Del Carmen 
El triunfo 
Emiliano Zapata Ampl 
Guadaltipana 
Independencia 
Jardín 
La laguna 
La Providencia 
Me, Isabel 
Niños Héroes 
San Isidro 
San Miguel Xico 
San Miguel Xico 1 seco. 
San Miguel Xico 11 seco, 
San Miguel Xico III seco. 
San Miguel Xico IV'Seco, 
Sta. Catarina 111 seco. 
Sta. Cruz 
Sta. Cruz Tlalpizalwac 
Santiago 

lombres 	Mujeres 	Total 

	

788 	763 	1551 

	

2708 	2712 	5420 

	

2765 	2799 	5564 

	

1063 	115 	2178 

	

5399 	5287 	10686 

	

3343 	3326 	6669 

	

3456 	3475 	693I 

	

3091 	2963 	6054 

	

637 	714 	1387 

	

186 	182 	368 

	

8501 	8474 	16975 

	

5063 	4956 	I 00 I 9 

	

2731 	261I 	5342 

	

N/D 	N/D 	395 

	

6134 	6174 	12308 

	

5457 	5350 	10807 

	

5543 	5420 	10963 

	

7896 	7858 	15754 

	

N /D 	N/D 	N/D 

	

4032 	3970 	8002 

	

5330 	5304 	10634 

	

3856 	3800 	7656 

	

3714 	3703 	7417 

	

936 	602 	I575 

	

8058 	8172 	16230 

	

2692 	2570 	5362 

	

4836 	4172 	9544 

TOTAL 	 98215 	95472 	195791 

N/D 	No se dispone de lit información . 
Nota.- Del total do la población se inereinenia 53, 364 habitantes , 
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Esta situación, en conjunto con las condiciones educativas y culturales de los 

pobladores del Valle, la lejanía de la comunidad respecto a la ciudad de México, así como 

la inexistencia de centros de trabajo cercanos al fraccionamiento, hacen que los ocupantes 

del mismo, destinen una gran cantidad de tiempo a su traslado hacia esos centros lo que le 

da la naturaleza de ciudad dormitorio a las colonias que conforman el Valle y hace sensible 

la carencia de actividades laborales, culturales y recreativas de carácter colectivo, durante 

el día, 

La situación habitacional se ve agravada por la rapidez de su crecimiento y por la 

irregularidad de su trazo, por lo que las autoridades municipales se han visto limitadas 

para dar respuesta oportuna a todas las exigencias de la población y de las nuevas colonias 

del Valle. 

En general puede decirse, que la población del Valle de Chuico presenta das 

características propias de una localidad marginada, por un dado, significan grandes 

obstáculos para que les sean proporcionados los servicios fundamentales y por otro, da 

lugar a que se presente una problemática social caracterizada por la presencia de 

drogadicción y alcoholismo, 

3,2.1`ANTECEDENTES 1 IISTORICOS. 

El Valle de , Chalco comprendía los municipios do Chateo, Chicoloapan, 

Chintalhuacan, Ixtapaluca y la Paz, una amplia región donde la presencia del hombre se 

remota a 21 mil años, 
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Las antigUas comunidades de la localidad recibieron marcadas influencias de las 

culturas ()beca, Tolteca y dcl sur del pais desempeñando un destacado papel en 

la construcción de sistemas hidráulicos, redes de canales, acequias, presas y la elevada 

calidad de su producción agrícola, que obtenían en chinampas. 

Los municipios de esta región se fundaron en el siglo pasado. Chalo 1812, 

Ixtapaluca 1820 (durante la Revolución de Mdependencia), Chicoloapan 1882, 

Chimalhuacan 1842 y La Paz 1875 ( en el primer periodo de México Independiente y de 

consolidación de la República). 

Antes de la desecación la forma del lago de Chalco eta circular, con una superficie 

aproximada de seis leguas cuadradas, dentro del lago habla tres islas siendo la mayor la de 

Xico, las otras eran la de Tlapacoya y Mixquic; que se encontraban cerca de la orilla que 

tenían calzadas que las unlan con la tierra firme. 

Junto con la agricultura y la industria de la madera una de las actividades 

principales eran el comercio; siendo el más importante el que se realizaba con la ciudad de 

México, por el lwcho de encontrarse en un punto estratégico entre la capital y lo qUe 

llamaban Tierra Caliente. 

.9•1•0•1111 
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Al principio de la década de 1950, se secó el vaso del lago de Chalco y se 

completó el proceso de desecación de la cuenca hacia 1960. Esto se hizo por medio de 

un canal que lo atravesaba de norte a sur juntándose con el canal de Ayolla, y que se iba a 

descargar en el lago de Texcoco. Así, los terrenos antes ocupados por el lago lberon 

utilizados para la siembra, formándose así el más importante complejo agrícola. 

Paralelamente en el Distrito Federal se aceleró el proceso de industrialización y se 

inició el despegue de los municipios de Tlanepantla, Naucalpan y Ecatepec, el riiino de 

crecimiento demográfico de Valle de Chateo, que hasta ese momento había seguido un 

desarrollo similar al de otras partes del país de iguales características, comenzó a 

dispararse, primero de manera gradual y después de manera vertiginosamente, como 

resultado de las corrientes migratorias originadas en la Ciudad de México, la zona 

metropolitana conurbada y otras entidades del mil& 

De tal manera que la gente responsable de la expansión de los limites urbanos de 

la ciudad no era solamente la originaria de la provincia sino que provenían sobretodo del 

Distrito Federal y de la periferia de la Ciudad de México, pues, a pesar de la carencia de 

servicios urbanos del Valle de Chateo se constituía como una opción entre la población 

de bajos ingresos, para satisfacer su demanda de suelo barato para construir su vivienda. 
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Sin embargo, escaso tiempo basto al ser humano para cambiar drástica e 

irreversiblemente el entorno, donde la mancha urbana devora a una gran velocidad todo el 

terreno a su alcance, es asi, cuino las primeras casas construidas al final de los años 70's 

dejaron el sitio a una verdadera ciudad que de hecho, no es más que una concentración de 

casas establecidas sobre terrenos carentes de los servicios adecuados. 

Proceso de transformación de una sociedad rural a una sociedad urbana e 

industrial, en que los suelos han • sido víctima • de la sobrepoblación que origina los 

asentamientos irregulares, acompañados de su extensa gama de problemas • económicos, 

políticos y sociales. 

Declarada la zona marginalizada más extendida de América Latina el Valle de 

Chalco se volvió el blanco de un programa social gubernamental llamado Solidaridad, 

Este factor le permitió llamar la atención nacional e internacional; la llegada de personajes 

tan importantes como el presidente dalas República Mexicana, la espoSa del presidente de 

la República francesa y el Papa, lo cual parece confirmar esta idea. 

'SOLIDARIDAD es una forma de trabajar, de hacer democracia directa, de 

construir el piso básico de servicios y un piso adicional (le productividad, representa la 

oportunidad de que los grupos populares cuenten con mejor educacton, salud y servicios, 

que no sólo incrementen sus condiciones de vida, sino que también haga posible una más 

justa distribución del ingieso.Es en sinlesis, una vía ;  para remodelar nuestra realidad, 

avanzar en el combate a la pobreza y abrir oportunidades participativas y populares de 

desarrollo". (Carlos Salinas de Cortad) (30) 

(30) S/A, Solidaridad, 6 dilos de trabajo, pá 8 
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Sin embargo, el Valle de Chateo, debido a la concentración de los problemas 

económicos, sociales que presenta se vuelve una entidad política cada vez más expresiva. 

"La pobreza que predomina en la región la cual se exacerba día con día, pone a 

prueba la estructura del orden público y por tanto, del sistema político. Las malas 

condiciones de vida provocan que los habitantes de la región busquen alternativas, para 

mejorarlas y utilicen diversas formas de organización para hacerse representar y ser 

escuchadas por las autoridades y frecuentemente para ejercer presión sobre el poder 

político. En la región se generan diversas movilizaciones que se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

*Grupos externos, con conexiones a nivel estatal y nacional que a través de la acción y 

manipulación de la población, pretenden obtener prebendas o espacios de poder, 

*Grupos locales eminentemente políticos reconocidos por la sociedad que a través de 

una supuesta gestión de las soluciones a problemas de la comunidad, pretenden ganar 

posiciones politices, Estos grupos pueden pertenecer a algún partido politica" (31) 

Ante este panorama el último día de gobierno de Carlos Salinas, el 30 de Noviembre de 

199,1, el Congreso de Estado presentó el decreto de Valle de Chelo, tomando partes del 

territorio que conformaban tales como: ejido. de Xico, Ixtapaluca, Sta. Catarina, etc, 

quedando instalado el municipio de Valle de Chateo Solidaridad, (Ver anexo M I), 

Ante tal acción,-  se tiene conocimiento de que un municipio es la estructura ideal 

para relacionar directamente. al gobierno con las cenitinidades; porque es el. nivel Más 

cercano a sus probleMal o iniciativas. En 'este ámbito se proPicia la ParticipaCión de bis 

diversos sectores de la - sociedad para la solución de sus necesidades apremiantes,. 

(31) StA, "Programa especial para el Valle de Chalet), 
marco de referencia. pág. 57. 

42 



"Es una entidad territorial que abarca 1111i1 o más localidades dotada de capacidad 

juridica para gestionar sus medios económicos tanto patrimoniales como tributarios; para 

prestar servicios públicos y ejercer su derecho de potestad de facultad de mando coactiva. 

Es una forma de descentralización política y administrativa para atender las necesidades 

de la población en una circunscripción territorial determinada" (32). Por lo que Valle de 

• Chalco Solidaridad 122, se convirtió en un municipio más del Estado de México . 

3.2,1 CARACTER1STICAS DE LA POBLACION 

Los ni ¡genes de la población del Valle de Chalco se remontan hasta la época 

prehispánica, en la que Chalco pertenecía a M jurisdicción del gran señor de Texcoeo y 

tire una parte de las siete tribus nalittatlacas que guardaban estrecha relación comercial 

con la gran Tenochtitlán. Así tenemos que al igual que Chalco, XoChimilco, 'Flittelolco, 

Tacuba y otros más eran pueblos con al1101101111a relativa que no podían permanecer como 

entes aislados, ya que por sus rasgos definían una especificidad cultural. 

El hombre prehispánico, hace 21 mil anos aProximadamente, llegó por primera vez . 

al. Valle de Chalco, en donde encontró alimento, principió el acondicionamiento del 

Medio para su supervivencia, encendió la luz de su esperanza y nos transfirió el vestigio de 

su paso. 

Doy en día la composición de la población del Valle a cambiado radicalmente, 

Muchos migrantes del interior del pais que llegaron a la Ciudad de México buscando 

mejores condiciones de vida; se encontraron con la imposibilidad de satislitcer sus 

necesidades minimas para subsistir alimento, habitación, vestido, trabajo, etc.). Al no 

encontrar soluciones inmediatas buscaron altea nativas en los municipios aledaños, 

(32) SM.jazilidaddiui en eLdssatteUllactortal: La nueva relación entre sociedad y gobierno". 
pág,163, 
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logrando obtener un terreno y tomando posesión de él, de manera regular o irregular. 

Asimismo, muchos pobladores cercanos, al encontrar rentables sus tierras, 

decidieron fraccionados y crear alternativas de propiedad de lotes para la vivienda, 

provocando una llave de escape a la Ciudad de México, la que no estaba en posibilidades 

de dar respuesta a todas las necesidades de las personas que día a día llegaban de la 

provincia buscando una oportunidad laboral. 

Esto originó que el Valle de Chateo fuera una mezcla de habitantes provenientes 

de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de corrientes migratorias venidas de 

diversos estados del interior del pais, las cuales al continuar su forma de vida en esta 

región poco a poco perdieron sus manifestaciones particulares( ya que por no estar en su 

lugar de origen no las pueden expresar con plenitud: culto a sus muertos, festividades 

religiosas; comidas, vestidos tipicos, ete,) ocasionando una cultura urbana con el 

crecimiento y formas de vida de las nuevas generaciones. 

Sin embargo, esta gente se siente más . a gusto en casa humilde de obra negra y sin 

agua pero donde pueda. tener algunas gallinas, perros para defenderla; inclusive un puerco,. 

y oir música ranchera sin temor de ser insultada por los vecinos, que estar encerrada en 

un departamento a Sufrir la promiscuidad de una vecindad. 

Al respecto, esta investigación señala algunos rasgos del contexto politieo, 

económico y social del Valle de Chateo . 
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Aspecto Politico. 

En su composición actual el Valle de Chalco está conronnado como municipio 

(Valle de Chalco Solidaridad 122). 

El municipio está administrado por un ayuntamiento de elección popular directa; 

no hay autoridad intermedia entre el presidente municipal y el gobernador del Estado e 

impera el principio de no reelección inmediata. 

En las nonnas jurídicas se observan las atribuciones del gobierno municipal: 

-Presentar iniciativas de ley ante la legislatura local. 

-Manejar libremente la hacienda y el patrimonio. 

-Organizar la administinción y los servicios municipales: 

"agua potable 

*rastros 

"mercados 

"drenaje 

*limpia 

*pavimentación 

*policía 

*parques y jardines 

*transportes municipales 

*registros de diversa índole 

-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales de la Federación en 

materia sanitaria, educativa, laboral, electoral, censos. 
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-Realizar obras públicas 

-Fomentar el espíritu cívico y de solidaridad entre los habitantes. 

-Cumplir los reglamentos de policía y un buen gobierno . 

En términos generales el Municipio se estructura de la siguiente manera: 

Presidencia Municipal 

Síndicos f Órganos consultivos 'Órganos de colaboración Regidores 

Así también, a nivel formal la organización del asentamiento, está constituida por 

un representante por colonia, que es nombrado por los habitantes de cada una de ella de 

manera democrática, este es un cargo con una duración de tres años. La función que 

cumplen estos representantes es la de informar al Municipio de los servicios que le hacen 

falta al fraccionamiento y los problemas cotidianos que a este nivel enfrentan los 

habitantes del Valle de Chateo. 

Sin embargo, se observa entre los colonos del Valle un nivel pasivo de 

participación directa en la política ya que practicamente no estila conscientes de los 

asuntos que en este campo se examina. 
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Aspecto Económico 

El Valle de Chalo presenta una importante transición en la actividad económica 

de una formación agrícola hacia una actividad semi-industrial. Sin embargo, la capacidad 

de los industriales no ha sido suficiente para captar toda la mano de obra disponible; ya 

que tanto la población originaria como la de los nuevos residentes, no cuenta con la 

capacitación para el trabajo de acuerdo con las exigencias de la industria, debido a su 

ocupación anterior( agrícola, artesanal, comercial, etc). 

Al no encontrar una alternativa de trabajo en el Valle toda la población que 

requiere de una oportunidad laboral se transtada al Distrito Federal o a las zonas 

industriales, con desplazamiento que llegan a consumirle hasta cinco horas de ida y vuelta 

y un gasto de transportación elevado, lo que disminuye el presupuesto asignado para el 

gasto familiar, causando ausencias importantes en la familia, 

La gran mayoría se dedica a la economía informal de subsistencia; otro grupo 

numeroso trabaja en servicios como el transporte, el comercio y oficinas de gobierno; 

mientras que la agricultura y ganaderia están desapareciendo. 

Todas estas actividades son de carácter temporal y son pagadas con 

remuneraciones bajas; ésto implica la pobreza existente de la zona. 
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Los menores de edad, mujeres y ancianos pertenecen a la economía de 

subsistencia, En cuanto a la población flotante por su actividad económica y el tipo de 

relación laboral que establece, se caracteriza por el subempleo y desempleo; existe 

también, una amplia gama de actividades para cuya realización no se requiere de una 

capacitación, y que son entre otras, la de boleto, lava-coches y vendedores ambulantes. 

Existe un alto porcentaje de población analfabeta en edad productiva pero carece 

de capacitación o no se le presenta ninguna posibilidad de realizar alguna actividad 

remunerada; por tal motivo se encuentra desempleada. 

En síntesis, los fenómenos de desempleo y subempleo así corno los tipos de 

empleo existentes, proVocim en.  el Valle de Chico que el ingreso percapita y Nonio.  sea 

muy bajo, limitando con ello las posibilidadel de proveerse adecuadamente de aspectos 

fundamentales como son: alimentación, • habitación, . vestido, Oucadión, recreación, 

utilización de tiempo libre entre erras. 

Aspecto Social, 

El Valle de Chuico es una población cuyas condiciones de vivienda, nutrición, 

salud, servicios públicos y educación aún en nuestros rifas son deplorables. 

Un terreno baldlo y gente que lo ocupe en el primer eslabón de la cadena que inicia 

el fraccionamiento del Valle de Chalco. Al respecto, Cien Amor y D. Mathiew (1991), 

señalan que las razones básicas para ocupar los terrenos fueron: adquirir terrenos baratos, 

no rentar por problemas de arrendamiento suscitado por la cantidad de hijos, porque 

fueron desalojados, desalojo gubernamental por obras, entre otras, 
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A partir de entonces se generaba la posibilidad de permanecer en la zona 

indefinidamente, viviendo de y para los (1e:t'asilo que trata como consecuencia una forma 

de convivencia diferente( no es una comunidad rural, ni tampoco una comunidad urbana), 

con nuevos hábitos, valores distintos y actitudes propias de la nueva situación social de 

los habitantes. 

El sujeto que integra esta comunidad adquiere la capacidad de moverse entre la 

multitud sin preocuparse de quién está a su lado y sin invitar al acercamiento. Siempre se 

da ajustando a la novedad y al cambio (cambiar su tradición), si ésta obstaculiza en las 

cosas que haga; no está representado por su familia; por lo común goza el derecho de 

escoger su propia ocupación y el lugar de trabajo, aunque para algunas familias el control 

puede ser fuerte; el individuo que trabaja está autorizado a disponer de sus ganancias 

siempre y cuando se contribuya al gasto familiar; tiene más oportunidades de selección y 

expresión pero su libertad se conduce de acuerdo a reglas o normas, 

La situación en la que se haya inmerso tiende a crear uniformidades y 

conformidades; acepta y ayuda <a  mantener diversas pautas esteriotipadas de conducta 

entre las cuales predominan la actitud sumisa de la mujer, el arraigado machismo del 

hombre, negarse libertad de superación personal y profesional a la mujer, etc. La actitud 

hacia los extraños en general son bien recibidos y tratados amablemente, 

Ahora bien, se observa que entre los jefes, de familia de 30 años en adelante, se 

compone de 4 hijos o más; sin embargo, las familias reducen el número de sus miembros a 

medida que pasa el tiempo, pero simultáneamente aumenta el número de familias. 
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Esto es: las uniones conyugales son generalmente a temprana edad, sobre todo por 

lo que hace a las mujeres, y un principio elemental impone la obligación a la nueva pareja 

• de construir cuando menos algún recurso de separación dentro de la vivienda paterna. 

"UNIONES CONYUGALES.-En lo que concierne al matrimonio, acontecimiento 

trascendental en la vida de los individuos que marca la transición de la adolescencia y la 

juventud a la edad adulta, las mujeres mexicanas continúan estableciendo su primera unión 

marital a una edad temprana (18.4 años), situación que apenas ha variado en los últimos 

15 años. En comparación, los varones se casan en promedio dos años más tarde, Las 

mujeres que viven en las áreas rurales tienden a casarse o unirse un año antes que lar• 

mujeres del medio urbaño(17.6 y 18.7 años, respectivamente). Diferencias semejantes se 

observan entre la población femenina que no ha terminado la primaria y la que sólo ha 

completado el cielo escolar basieo."(33) 

Edad a la primera unión por tamaño de la localidad, nivel de instrucción y sexo, 1992* 

MUJERES FlOMBRES 

Estados Unidos Mexicanos 18.4 20,2 
Áreas rurales** 17, 6 19.9 
Áreas urbanas*** 18.7 20,4 

NIVEL DE INSTKUCCION 
Sin instrucción 17.3 19.6 
Primaria incompleta 17,9 20.0 
Primaria completa 19.1 20.5 

*Daos referidos a la población de 12 anos y mas unida afiles de los 25 anos según su 
estado civil al Momento de la entrevista 

•• Localidad de nsenos de 2:500 habitantes: 
••►Localidades de 2,500 liabilantes y más. 

(33) Secretaria de Gobernación. Op,ch. p, 39. 
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• De las 56 etnias que existen en nuestro país, 44 de éstas están representadas en 

el Valle de Chalco; el 35% aproximadamente son de Oaxaca de los cuales diez mil 

habitantes son hablantes de su lengua . 

Los medios de comunicación son usados para extender las ideas y para inducir 

modos de vida de largo alcance; sin embargo, las diferentes familias que conforman el 

Valle responden en forma de vestir, etc. aunque esto depende del ingreso familiar. 

Vivienda. 

Cada familia constn►ye su respectiva vivienda; en la mayoria de las casas se 

constituye como una construcción no planeada y caracterizada por el uso de materiales 

escasamente durables, lo que coloca a los habitantes en condiciones tanto o más 

desfavorables que las que prevalecen en otras regiones hacia las que no ha llegado el 

desarrollo. 

•Teatinwnio del Arg. Jaime Noyola Rocha, Director en la unidad de cultura cn el Palacio Municipal de 
no, 
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El proceso de autoconstntcción dura varios años y comprende diferentes etapas. 

Se comienza con materiales provisionales y, conforme se consolida el asentamiento y 

crecen las posibilidades económicas de la familia, se incorporan materiales permanentes. 

"Se calculan que en la región existen 55,948 viviendas, cuyos lotes miden por 

término medio 220 metros cuadrados y en ellos se edifican 3.4 cuartos carentes de 

servicio indispensables como agua y drenaje, en su gran mayoria".(34) 

En la región se pueden diferenciar tres tipos de vivienda: 

*Viviendas que presentan pisos de tierra, muros y techos con materiales 

perecederos que cuentan únicamente con el servicio de luz autoinstalada. 

*Viviendas que cuentan con muros de materiales permanentes y techos 

semipermanentes, sin estructura sólida, que tienen sólo el servicio de luz. 

*Viviendas que manifiestan cimentación y materiales permíteles que disponen al 

menos de los servicios de agua y lui, 

, 04) S/A fhi-f.IL p. 31 
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Cada vivienda es susceptible, dentro de su alarmante pequeñez, de convertirse en 

dos, tres y hasta cuatro espacios que albergan sendas de organizaciones familiares, con 

los mismos lugares para dormir, comer,. cocinar y guardar las pertenencias. 

No falta en la casa la imagen religiosa y su veladora, y algún radio sintonizado -

permanentemente, a todo volumen; las televisiones tampoco escasean entre los habitantes 

de esta comunidad. 

Educación. 

La educación en ei Valle de Chateo enfrenta serios problemas y carencias, entre 

cuyas causas se encuentran las condiciones socioeconómicas y culturales de la población. 

Los problemas educativos más graves afectan el ciclo básico que comprende los 

niveles de preprimaria, primaria y secundaria En la mayoria de los casos las instalaciones 

se hallan en mal estado, el equipo es mínimo y deteriorado, el equipo de talleres y 

laboratorio prácticamente es inexistente. 

A pesar de los niveles ele cobertura en general parecen satisfactorios, resultan 

bajos si se comparan con los del Distrito Federal . 

La población presenta niveles de escolaridad muy bajos debido a los problemas de 

equipamiento e infraestructura ya mencionada, asl como por su origen -y antecedentes' 

culturales, pues en su mayoria son inmigrantes pobres con escaso nivel educativo , 
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Es importante mencionar el impacto de la problemática socioeconómica sobre el 

desarrollo educativo, ya que, por una parte determina que exista un alto grado de 

deserción, que se presenta con mayor agudeza al final de cada nivel ( primaria, secundaria, 

y medio superior) y especialmente en la mujer, pues el bajo ingreso familiar obliga a 

muchas en edad escolar a desempefiar alguna actividad que le permita obtener ingresos. 

Otro factor significativo que reduce el aprovechamiento de los escolares en esta 

zona so ve reflejado en la desnutrición de los mismos. 

Transporte. 

El Valle se comunica principalmente a través de la autopista y la carretera federal 

México- Puebla, la calzada México-Tulyellualco (eje 10) que desemboca en la primera, las 

carreteras México-Texcoco, México-Cuautla y Chalco-'fláhuac. A excepción de ésta 

última, todas convergen a la calzada Ignacio Zaragoza . 

Rutas (origen-destino) 

AUTOBUS SUI3URBANO 

*Línea de autobuses México-Chimalhuacan a (Metro Zaragoza. Colonia Jardín ) 

*Linea de autobuses México-Santa Maria, Astahuacán (Metro Zaragoza-Colonia 

Guadalupana). 

*Ruta 100 ( cárcel de mujeres-Autopista) 

*Transporte colectivo (Metro Santa Marta y Metro San Lazar° ) 

'Taxi colectivo de ruta fija (servicio local-servicio al D.F y ruta de paso) 

*Bici -taxi (servicio local). 

Horario de servicio: 5:00 a 23.00 
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3.2.2 PROBLEMAS [)I LA COMUNIDAD. 

Diversos problemas como alimentación deficiente, carencia educativa, insuficiencia 

de servicios públicos; vivienda, contaminación, áreas habitacionales en condiciones 

. insalubres; ausencia casi total de áreas verdes y asentamientos irregulares, son algunos de 

los factores determinantes de las condiciones de vida deficiente de los habitantes del 

Valle de Chalco. 

Otro problema que se observa en la comunidad es que hay excretas de los animales 

domésticos que son arrastrados por las tolvaneras sobre todo en época de estiaje, 

ocasionando frecuentemente enfermedades • respiratorias y gastrointestinales: Las 

tolvaneras se presentan debido a la falta de vegetación circundante que evite el paso de 

los vientos y a la pavimentación de las calles. 

La basura de las viviendas es recogida por los camiones; sin embargo el servicio 

es deficiente, por lo que hay quienes se deshacen de ella quemándola, enterrándola, 

arrojándola en lotes baldíos o en la vía pública, La basura que se recolecta por vla 

municipal en Chale° se envía al tiradero de Santa Catarina, Iztapalapa, D,17; el cual se 

encuentra próximo a saturarse, 
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fin lo que se refiere al sistema de drenaje, en el Valle se carece de este servicio, 

tanto para el desalojo de aguas negras corno pluviales, es lo que provoca en el primer caso 

un alto grado de contaminación ambiental y en el segundo, en la época de lluvias graves 

inundaciones en calles y viviendas. Con el fin de evitar focos de infección entre los 

pobladores del asentamiento es indispensable la introducción de este servicio en el mismo. 

Las calles carecen de una delimitación y nomenclatura precisa, así como de guarniciones 

y pavimentación, - Por ser todas las calles de terracerin se inundan en tiempos de lluvia, lo 

que hace imposible el tránsito por las mismas. Mientras tanto en tiempo de sequía se 

convierten en terregales que originan grandes polvaderas y ilegavan consigo un sin número 

de microbios. 

El transporte al Distrito Federal se realiza por medio de peseros, ruta 100, y 

camiones llamados chimecos, Estos últimos se hallan en condiciones tan deplorables que 

representan un constante peligro para la población que diariamente los utiliza. En la 

actualidad el traslado al Distrito Federal puede hacerse por vías ya mencionadas, pero su 

costo continúa siendo elevado para la población. 

Por su ubicación y lejania de los centros de abaslo fundamentales, los alimentos 

presentan una mayor carestla que los que se adquieren en otros lugares del área 

metropolitana y los mercados que se instalan sobre las calles de las colonias, ofrecen 

productos de cuestionable calidad, La actividad comercial es deficiente, principalmente 

por las condiciones insalubres en que se lleva a cabo. 
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La insuficiencia del mercado imnoviliario público y privado para satisfacer las 

demandas de los habitantes de la región, ocaciona que en su gran mayoría la 

autoconstniyan y, en forma paulatina se provean de servicios básicos mediante procesos 

nalimentarios, sin financiamiento ni asesoría técnica. 

La falta de protección a la ciudadanía imposibilita una sana convivencia 

comunitaria. Dentro de los municipios de la región las áreas de asentamientos irregulares 

presentan el mayor indice de criminalidad, pues la nula vigilancia propicia la delincuencia, 

acentuándose los Un de semana por la presencia de algunas fiestas. 

En cuanto a los bomberos, la región no cuenta con estación, a pesar de la gran 

importancia que tiene este servicio para la seguridad pública dadas las earacteristicas de la 

zona, en donde además de los casos de incendio, con frecuencia se presentan otros 

siniestros igualmente graves, como son las inundaciones y hundimientos de terreno. 

El nivel de salubridad de las viviendas es bajo; se componen de pocas habitaciones 

y hospedan a un gran numero de individuos. Esta imagen general se relaciona 

evidentemente con los altos niveles tic pobreza de las mayorías con la deficiencia 

alimentaria y con la escasez de asistencia médica. 

La situación se refleja dramáticamente en el deficiente crecimiento de los Mitos y 

adolescentes, quienes revelan tener un organismo interior a su edad cronológica Es de 

suponerse, asimismo, que los rendimientos intelectuales de estos menores se encuentran 

seriamente afectados por estos factores de miseria. 
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La participación de los menores por conseguir dinero tiene como resultado que no 

asistan a la escuela y no tengan la oportunidad de prepararse para mejores trabajos. 

Si bien es cierto que en el Valle existen algunas escuelas que atienden a un 

número determinado de menores, éstas resultan insuficientes para atenderlos y 

proporcionarles educación en fomm adecuada, ya que la mayoría carece de suficientes 

aulas, y otras están en pésimas condiciones. Si a esto se le agregan las condiciones 

económicas que padecen los menores se comprende porque gran parte de la población en 

edad escolar no está inscrita en escuelas. 

La población mayor de quince anos se atiende a través de prograinas de educación 

extra escolar. Sin embargo, se sufre de falta de asesores capacitados y descuido de los 

círculos de estudio, lo que provoca que los adultos abandonen los estudios, por que no 

ven utilidad a su esfuerzo 

En el Valle, por la conformación de la población no existen opciones recreativas 

suficientes, que posibiliten un desarrollo integral • 
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En términos generales puede afirmarse que los habitantes del Valle practicamente 

no cuentan con opciones culturales y recreativas que atiendan las necesidades de los 

diversos sectores de la población que lo conforman. 

Se han desarrollado de manera informal y a través de la propia organización de 

los pobladores, el deporte dentro de la comunidad, estas actividades no cuentan con 

ningún tipo de equipamiento para su desarrollo adecuado y por supuesto con ninguna 

ayuda institucional. 

41.111.W., 



CAPITULO IV 

EVALIJACION 

REPERCUSIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS EN LA MUJER 

(VALLE DE CHALCO) 

La población femenina ha ido ampliando su presencia en diversos espacios de la 

vida social, económica, politica y cultural, No obstante, las mujeres todavía enfrentan 

obstáculos que limitan la realización de su potencial en la sociedad. En mayor o menor 

grado el hecho de ser mujeres las expone a prejuicios de antaño, y a b práctica de 

discriminación y opresión que ha menudo las relegan a una condición de inferioridad y de 

subordinación , 

Por ello, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue penneando la naturaleza de 

muchas de nuestras comunidades, lo que contribuye a reproducir su situación de 

desventaja, 

Sin embargo; la dispersión de las comunidades o localidades de acuerdo a las 

características geográficas, el nivel de urbanización, las oportunidades de la población 

para acceder a la educación, etc, son elementos que conforman un determinado grado de 

desigualdad entre ambos géneros.  
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Por lo anterior, en nuestra investigación se llevó a cabo una evaluación en un 

período de 15 días, a un grupo de mujeres de 15 a 25 años*, en el Valle de Chateo, 

tomando como muestra la Colonia Independencia para describir su realidad social y 

estudiar los múltiples condicionamientos de su acción individual en el ámbito educativo 

que se gesta en esferas como: instituciones, vida cotidiana y prácticas que determinan el 

nivel y alcance de este aspecto de la mujer en esta zona. 

Para ello, se considera importante mencionar algunas de las características de la 

zona en estudio. 

CARACTERISTICAS DE LA COLONIA INDEPENDENCIA 

La colonia Independencia es de las primeras que se (brotaron en el Valle, se 

consigna este hecho como simple información verbal obtenida de los habitantes. 

Esta colonia se ubica en la zona más importante del'asentamiento denominado 

Municipio Valle de Chalet) Solidaridad 122, dado que al norte la limita la autopista 

México•Puebla . 

A lo largo de ésta existen dos puentes que son los más antiguos, se les conoce 

como el puente rojo y el puente blanco , 

A la fecha ambos puentes son puntos de referencia en donde se ubican dos bases 

de taxis colectivos, y que únicamente dan servicio en el interior del Valle, estas dos rutas 

operan en forma organizada, aunque con vehiculos de considerable antigUedad. 

*La importancia de lo población de cutre 15 y 25 anos se manifiesta en que en esta etapa los cambios 
biológicos y emocionales son C1011005 que permiten identificar a la adolescencia y juventud como 
periodo de earactcrIsticas especificas y distintivas en el proceso de desarrollo de log seres, birmanos 
(relaciones inferpersonalcs y familiares, sexualidad, adicciones, oportunidades educativas y empleo, cle): 
rasgos que se presentan en los diferentes coniestos sociales, económicos y culturales. 
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Por el lado sur el límite de la colonia está dado por la calle llermenegildo Chicana. 

No se observa ninguna característica especial para determinar este limite. 

Del lado oriente, el límite esta dado por la Av, Emiliano Zapata, esta vía significa 

un elemento importante dentro del trazo del asentamiento, ya que recorre en este sentido 

al Valle en sus limites y de esta manera, comunica a varias colonias. A lo largo de esta 

avenida y principalmente en la Colonia independencia, se observa de manera notoria de la 

actividad comercial y de servicios, que por su ubicación ofrece sus servicios a los 

pobladores de las colonias, que usan esta vta de acceso, 

Del lado poniente el límite de la colonia independencia está dado por.  la Av. 

Alfredo del Mazo, que cumple la misma finición que la Av, Emiliano Zapata, Las 

actividades marcadas en ésta se desarrollan de manera tnás importante sobre la Av. A, del 

Mazo, cualitativa y cuantitativamente. 

Los usos del suelo de la colonia Independencia son: 

"-Superficie total de la colonia : 
Superficie total de manzanas: 

-La superficie destinada a la realidad: 
Superficie destinada a usos habitacionales; 

-Superficie destinada a servicios públicos:  

852,150 metros cuadrados, 
558,510 metros cuadrados. 
293,640 metros cuadrados . 
320,773 metros cuadrados. 
237,737 metros cuadrados, distribuidos en la 

siguiente forma : 
t 
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* educación: 16,048 metros cuadrados, 
* mercado: 	4,200 metros cuadrados 
* iglesias : 	1,530 metros cuadrados 
• cine : 	708 metros cuadrados . 
'delegación 	1,988 metros cuadrados 
'otros: 	1,053 metros cuadrados (Alcohólicos Anonintos,COREIT, 

D1F) 

-Número total de manzanas : 	183 
-Número total de lotes : 	2519 ". (35) 

Los comercios observados en la zona son desde una tienda de materiales de 

construcción hasta pequeños puestos de jugos de inversión económica muy elemental 

Lo dos corredores comerciales que limitan la colonia Independencia son los más 

importantes de todo el Valle (Av. A. del Mazo y Av. Emiliano Zapata) 

(35)Bernard Lacombe. Op, cit. p, X- 12, 

rg 
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En estos corredores se encuentran tres grandes rubros de comercio 

-Los que se refieren a la construcción 

•materiales de construcción. 

*tulleres de herrería y otros. 

-Los de tipo automotriz 

•comercios y tulleres destinados al mantenimiento de vehículos 

automotrices, 

-Los comestibles (varios). 

Otro aspecto notorio en la localidad es que: "se observan dimensiones de 

manzanas que van desde más de 200 mis. hasta 60 mis, en sentido largo y de 40 mis a 10 

mts en sentido corto con separación de calle de I I mts en promedia Asimismo, se 

aprecia la intención de que las calles crucen a todo lo largo y a todo lo ancho de la colonia 

y provocan la cantidad en colonias adyacentes, esta manera permite ver, en determinados 

momentos el Valle, de extremo a extremo en ambos sentidos, Las vialidades son 

conformadas por los mismos vecinos, principalmente por los que poseen vehículos o por 

quienes se preocupan del tránsito de las pipas abastecedoras de agua. El material usado 

generalmente es cascajo, que evita la impermeabilidad en la capa de rodamiento", (36) 

Después de haber dado un panorama de la colonia Independencia barcinos 

mención de los datos obtenidos en la evaluación de esta misma 

(36) Bernard Laennibe. el•ntEloyectoS.alle.de Chalce,.11AM, »chirriaré ,p,X- 1 I. 
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Los cuestionarios se aplicaron unicamente a mujeres de entre 15 a 25 años, por 

considerar que esos son los limites en que el género femenino tiene más posibilidades de 

establecer su papel en 10 sociedad. Este grupo representa alrededor del 20% de la 

población total en la zona en estudio; de este total el 44% está representado por 

adolescentes (37) y el 56% por jóvenes (38); situado en la gráfica N. I. 

En la actualidad, el área en estudio presenta una composición mixta en su 

población distribuida de la siguiente forma: 39% provenientes del D.F.; 27% hdo de 

México, 13% Oaxaca, 7% Puebla, 6% Guerrero, 4% Veracruz, y el 3% restante 

corresponde a otros estados de la República (Ver gráfica No 2) 

En lo que concierne al estado civil de las mujeres cuestionadas llama la atenciím 

en tanto que el 54% declararon estar casadas o tener alguna otra unión de pareja y sólo 

el 46% equivale a las mujeres solteras. (Ver gráfica No 3) 

(37) La adolescencia y la juventud constiimen culpas decisivas de la vida fine permiten al individuo 
prepararse a su Incorporación a la vida adulta, "la adolescencia cs una etapa de transición cutre la niki 
y la adtillez. En relación al aspecto social de la adolescencia se ha considerado quo cs una etapa que vive 
cl ser humano, periodo de contradicciones y fricciones con el medio familiar y social, originado por lo 
falta de identidad y búsqueda de su papel en la sociedad reforzado por los estereotipos quo ofrecen dentro 
de su entomo.Gundalupe ilemández Cárlcz. el.al.EllucadiaLyiliem p.64. 
(38) "La juventud propiamente dicha abarca de tos II a los 24 anos En esta edad se decide a la orientación 
ea el mande de los valores. canecialmenle en el nivel de las propias exigencias típicas (juicios sobre si 
minuto), y la concepción del mundo y de la vida". Francisco Larroyo. Diccionario Ponga de Pedagnia. p. 
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"La situación de las ludieres tiene múltiples características en común con otros grupos 

dominados, pero difiere a todos los demás en cuanto a que no constituimos sector 

aislado, sino la mitad del género humano. El nivel y las características particulares de la 

opresión a que estamos sometidos depende de nuestras diferencias de clase, pero In 

ideología que sustenta la opresión rebasa estas diferencias, ya que independientemente del 

estrato social que ocupamos se nos ha impuesto un lugar definido dentro de la sociedad: la 

familia y una tbnción básica: la de 	vicio subordinado a los demás".(39) 

En la gráfica No. 17 se puede vislumbrar un pequeño panorama de esta situación 

ya que el 83% de las mujeres en esta comunidad se hace cargo de las actividades del 

bogar, y la participación de los demás integrantes de la familia es sólo un 11%. 

En relación con la maternidad hay muchos aspectos que es necesario que se 

mencionen desde los puramente vinculados con la capacidad de reproducción, biológica, 

hasta la significación psicológica,social,cultural y económica del ejercicio de la misma,que 

en la localidad en estudio no son tomados en cuenta,ya que en este aspecto la mujer se 

concreta unicamente en el deseo de tener hijos como una respuesta al ser mujer, es decir 

.es algo que forma parte del destino y de su realización de la misma, Esto se puede 

corroborar, en la gráfica No. 25 con los siguientes resultados: es bonita 68%, es una 

responsabilidad 12%, es una etapa que debe pasar la mujer 10% y sólo el 2% que es algo 

desagradable, 

(19)Elena Urrutia. bucea rvtiligari de In mujer  p.62.63. 
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A la pregunta 4 del cuestionario, del total de la muestra el 48 % está representada 

por mujeres que si tienen hijos y el 52% manifiesta no tener (Ver gráfica No. 4). 

En base a lo anterior, las mujeres han desempeñado tradicionalmente una bidón 

decisiva en la educación y crianza de los hijos, y en ella ha recaido la realización .de las 

tareas propias del hogar. Las funciones que llevan a cabo en la familia se han visto 

crecientemente acompañadas por el desempeño de papeles diversos en otras esferas de la 

vida social. Sin embargo, las tareas hogareñas siguen predominando como una 

responsabilidad exclusivamente femenina. 

Esta situación se relaciona con la edad y número de hijos, ya que el 52% está 

inlreprelado por mujeres con un sólo hijo el 56% de estos corresponde a una edad en la 

que se requiere de cuidados de lactancia; de la misma manera. el :Ij% se ¿diere a mujeres 

con dos hijos y el 15% con tres y cuatro hijos que refleja una postura significativa en 

atención a ellos en las actividades de educación formal, (Ver gráficas No. .5 y 6) 

Todas estas causas giran en torno a la idea de que la actividad liuulamental de la 

mujer, cuando no la única, es la procreación. Por tal motivo, el ingreso de la mujer a la 

vida fecunda, después de la maternidad temprana se relaciona muy, de cerca con la 

deserción escolar (gráfica No. 9) y con la menor participación de la población femenina en 

la actividad.remunerada. 
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De acuerdo con ésto, los datos señalados en la pregunta ¿dónde trabaja? fueron 

significativos para la educación ya que los tipos de ocupación que destacan cn la 

población económicamente activa de esta comunidad son: vendedores de mostrador, 

comerciantes, empleada doméstica y obrera que representan el 80% del total de la muestra 

y sólo el 20 % concierne a mujeres que desempeñan una actividad técnica o profesional. 

(Ver gráfica No. 11) 

En la gráfica 12 podemos observar que estas formas de empleo le permiten a la 

mujer trabajar en horarios flexibles (4 hrs 58%, 5 a 8 hrs. un 38%, y 9 a 12 hm, el 4%),. 

que le facilitan atender a sus hijos y las labores del hogar. 

Como esposas, madres y trabajadoras las mujeres continúan con las 

responsabilidades principales de la organización y desarrollo del ámbito doméstico que no 

son compartidas por los miembros restantes de la familia. A sus cargos'extradoinésticos, 

mujeres que trabajan 28% ( Ver gráfica No. 10), muchas veces excesivas, se suman las 

responsabilidades domésticas. Esto se percibe en la gráfica No. 16 en tanto que de las 

mujeres Tic trabajan el 77% al llegar a casa tienen que realizar las labores doméstica y 

atender a los hijos y sólo el 23% llegan a descansar o estudiar. 

"La sociedad tiende a encasillar a cada sexo en un ámbito concreto y claramente 

diferenciado del otro. Asl, de cada sexo se espera que sea exitoso básicamente en un solo 

sector :y se le adiestra para ello, educándose para que desee estar y disliMe de ese ámbito 

y para que valore su felicidad en función del éxito en él". (40) 
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En el ceso de la mujer en la zona en estudio, el ámbito que se le asigna en su 

mayoría es el privado (fmiliar, domestico, afectivo) ya que se les educa en la dependencia 

y autolimitación de talentos y ambiciones extradomésticas, esperando con ello que asuman 

la mayoria de las tareas reproductivas, es decir alumbramiento y crianza de los hijos; en la 

gráfica 15 podemos observar que el cuidado de los hijos unicamente es por mujeres, los 

cuidados fisicos y apoyo afectivo de la unidad familiar. (ver gráficas No. 21 y 22). 

Paralelo a lo anterior, existe el estereotipo (41) de que las mujeres son Íbice y 

efectivamente más frágiles que los hombres, lo que implica que se les arraigen más 

peligrosos sufrimientos, de tal manera que se les conduce o se les limiten las libertades y 

tienden a sobreprotegerlits. La aseveración de la gráfica No. 23 asi' lo demuestra, • 

considerando que las ideas inculcadas sobre el comportamiento del hombre y la mujer se 

basan en darse a respetar 41%, ser responsable 18% y sólo al 1% le inculcaron que la 

mujer debe prepararse, 

(40)Gleria Peal 141arcetearor,  querlarát_alum"Aspectos psicosocalle,s de la relación nanerananda 
laboral". p. 87. 
(4 t)Es una creencia popular, inuign o idea acolada por un gnipo de ordinarios enunciada por palabra y 
carga de ...el estereotipo está Inlinconeme ligado al preirolipo eulInial, es decir, crea patrias y normas de 
componamiento, inclino es ufilinida parn Inducir concierte o hiconcientemente la conducta y Confirmada 
a las instituciones o grupo sociales que las presuponen dentro de su función. Maria riel Carmen Semi. 
Aspectos Socioculturales en la moralidad hacia la sexualidad femenina, p.32-33, 
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En las gráficas No. 19 y 20 se destaca que las mujeres para adecuarse al rol (42) 

que les corresponde por sexo, deben realizar olla repetición de lo que han vivido o 

conocido en el transcurso de su infancia, asó como en el ámbito en que se desenvuelven, de 

tal manera que las labores más comunes efectuadas con su familia se refieren a tareas de la 

casa en un 27% y trabajo 3%, mismas que aumentan en su edad adolescente ya que las 

tareas don►ésticas en esta edad corresponden a un 96%. 

De acuerdo con Martha Lamas "En la ;tonalidad resulta mucho más fácil modificar 

los hechos de la naturaleza que los de la cultura".(43) 

Este hecho no es la excepción en las mujeres que forman parte de esta población, 

motivo por el cual es posible ver en las gnificas No. 26 y 27 que de la educación cine les 

dieron sus antecesores, el 66% de las misitifiS se niega a cambiar algún aspecto transmitido 

debido a que creen que todo esta bien y unican►ente gel 32% habla de un cambio 

relacionado con la comunicación, la libertad y el rol, a91 como id maltrato. 

Asimismo, los elementos de tipo económico y cultural en relación con los 

prejuicios tradicionales van orientando a la mujer de esta comunidad a tareas ligadas 

estrechamente con el ámbito privado; de acuerdo con la gráfica No. 18 se observa que sus 

actividades realizadas cotidianamente equivalen en un 53% a las tareas del hogar, un 14% 

al trabajo fuera de la casa y unicantente el 7% corresponde a mujeres que estudian, 

(42)rol.-caracier, representación, 
(43)Manha Lamas, LIIMIL007.10g1Ifollaislily-1114:419tlailldnea 0183. 
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Por ello, en la pregunta I I del cuestionario el punto de partida consistió en 

averiguar el tipo de actividades extradomésticas que desempeñan las mujeres de dicha 

comunidad. A la respuesta de ésta, los porcentajes de la gráfica No. 13 muestran el agrado 

de la mujer por desempeñar la actividad que realiza ya que para el 100% es satisfitchnia. 

Asimismo, la aseveración que se confirma en la gráfica No. 14, al expresar su 

agrado de la manera siguiente: 35% le gusta, 17% conoce gente, 25% aprende y le es 

fácil, 4% ayuda gente y sólo el 10%, manifiesta trabajar por necesidad. 

Otra área de interés para nuestra investigación es penetrar en el nivel de 

participación de educación formal de la mujer; en este aspecto los resultados fueron: 

analfabeta 5%, primaria inconclusa 10%, primaria concluida 30(1), secundaria 34%, 

preparatoria 6%, carrera técnica 9%, profesional 2%, (ver gráfica No, 8) 

Aún cuando la población femenina'dentro del sistema educativo hoy cn día ha 

aumentado en términos generales, el grado de instrucción de la mujer en esta localidad 

presenta rezagas debido a qúe la presencia de los hijos se manifiesta a una edad temprana: 

de 14 a 17 años 24%, de los 18 a 21 aflos 54%, de 22 a 25 anos 7%.(ver gráfica 'No. 7) 
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En este renglón se obtuvieron datos significativos, ya que las respuestas citadas en 

las preguntas 23 y 32 del cuestionario nos permiten deducir que el matrimonio pan►  la 

población femenina de esta zona forma parte de la satislcción y nietas de las mismas: 

frente al 59% de mujeres que opinan que el matrimonio es bonito y bueno, contrastan el 

19% que dicen que es una responsabilidad que no las convence y el 6% afirma que es una 

decisión muy importante para tomarse a la ligera (ver gráfica No. 24) Asimismo, en la 

gráfica No. 36, el matrimonio destacó como un factor indispensable en el futuro de su vida 

ya que el 34% se imagina casada y con hijos en el porvenir, para el 48% no hay un interés 

por el malsana (es algo que no se hablan puesto a pensar), y sólo el 13% habla de una 

preparación en el anuro. 

Por tal motivo, el ideal con el ámbito de la educación que sobresale en este lugar 

se manifiesta de la siguiente forma; id 43% le gustada estudiar una carrera técnica, 30% 

una carrera profesional, 12% lo más que se pueda, 4% no le gustada sea& estadiando, 

6% aspira d nivel de secundaria y preparatoria, el I% se conforma con la primaria y d 2% 

prefiere trabajar. 

Otro de los datos que cobran valor en el cuestionario aplicado, son los 

representados en la gráfica No. 28, distribuidos de la manera siguiente• el 47% de las 

mujeres afirma que la educación que se debe dar a una mujer y a un varón debe ser igual, 

el 30% dice que debe ser diferente y el 23% se abstiene de esta respuesta pero reiteran la 

desigualdad, 
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Por lo que el punto de partida de la pregunta 27, se fundamentó con el lin de 

indagar la existencia de igualdad (hombre•niujer) que permea en dicha población; a ello se 

respondió como se indica en las gráficas No. 29 y 30: 63% asevero que si, porque ambos 

son iguales, un 58% dijo la mujer en la actualidad trata de hacer lo mismo que tos hombres 

puesto que hay más libettad,un 34% afirma que no existe la igualdad entre hombres y 

mujeres porque se le chi más oportunidad al hombre, para el 27% no existe sólo se 

menciona, y el 2% no contestó. 

Con el fin de precisar la concepción que la mujer de esta comunidad tiene de ella 

misma, se le preguntó: ¿cree haber alcanzado sus metas como mujer?, los datos que ellas 

señalaron fueron los siguientes: el 66% contestó que no porque le falta mucho por vivir, 

ya que dejó de trabajar o estudiar en lo que le gustaba, porque k gustada hacer más de lo 

que ha hecho, porque se laso chica, le gustada ver a sus hijos grandes y el 31% dijo que si 

porque hablan logrado hacer lo que querían o esperaban en la vida. (Ver gráfica No. 11 y 

32) 

Los testimonios de la gráfica No. 34 nos permitieron conjeturar las expectativas 

del papel de la mujer en todos los espacios que predominan en esta comunidad, aspectos 

que se expresan a continuación; el 68% declara que la participación de la mujer debe ser 

en todos los espacios, el 15% señala que es una oportunidad paráque la mujer participe en 

los diversos sectores y sólo el 6% está en desacuerdo. 
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De acuerdo a los datos vertidos en la investigación en el próximo capitulo, se 

• abordarán las conclusiones ha que se han llegado 

Ante la situación que presenta la mujer en zonas marginadas, se han presentado 

diversos programas para cubrir las necesidades requeridas, sin embargo, la Palta de interés 

e incluso de conocimiento de 'estos proyectos por parte de las mujeres de la zona en 

estudio, muestra en la gráfica No. 38 un porcentaje elevado del 96% ya que sólo el 8% 

hace el reconocimiento de algunos, como los que se presentan en el INEA (para seguir 

estudiando), en el seguro social (de Planificación familiar y métodos anticonceptivos) y 

despensas por parte del Programa Mujeres en Solidaridad. 



CAPITULO V. 

CONCLUSIONES, 

A lo largo de la historia, la vida social del ser humano ha sido objeto del 

establecimiento de modelos que determinan formas de pensar y accionar sobre la realidad; 

así bien en nuestro tiempo han sobrevenido aspectos de gran importancia a la condición y 

situación de la mujer en México, 

Es un hecho reconocido que las mujeres han logrado importantes avances en 

factores de índole social, jurídico, político y económico; no obstante también le acepta 

que existen enormes rengos que mantienen a la población femenina en situación de 

exclusión social y marginación en los aspectos relativos a la eduéación. 

De tal manera, para muchas mujeres lo que ha abierto una facilidad hacia el cambio 

ha sido la ampliación de sus actividades en el ámbito educativo y para otras es un l'actor 

más que contribuye a restringir sus posibilidades en la vida, en tanto que la modificación 

de las actitudes tradicionales, cuino la preparación de las mujeres para asumir nuevas 

funciones dependen en gran medida de la educación y de la creación de una conciencia que 

les otorgue el papel que deben tener en la sociedad. 
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Por lo tanto, las idelologlas han rodeado de Mitigues a la mujer de rezagos que 

encarnan la debilidad, arrastrando así una cultura y educación en la que no existe el nivel 

primario de conciencia, la cual impide saber que es lo que se busca. 

Asimismo, se cuenta con una amplia bibliogralin que da razón de la presencia de 

las mujeres y el reconocimiento de su papel fundamental en todos los espacios de la vida 

social. Sin embargo, su tratamiento sigue aún limitado. 

Conceptos como los de posición y situación reproducen todavía la exclusión 

tradicional de las mujeres, al ignorar las relaciones de género que prevalecen en la 

sociedad, éstas tienen una notable incidencia en la interrelaclón de educación y provoca 

una dinámica de acumulación negativa o de desventaja para la mujer. 

Sin embargo, marginadas en mayoria de conocimiento, de los beneficios 

cientilicos, legales y tecnológicos de nuestro tiempo, hm mujeres agravan su dependencia 

al encabezar los más altos porcentajes de anallitbetismo e ignorancia real de la población. 

Por lo anterior, la educación de las mujeres se ha convertido en un imperativo de 

interés para la sociedad ya que el progreso crea al mismo tiempo que les exige nna nueva 

actitud de la mujer. No se trata de darles algunos elementos de instrucción, sino más 

bien, se trata de darles todos ios medios de participar en la construcción del inundo, 
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El interés principal por estudiar esta zona, es el hecho de conocer más a fondo 

sobre las mujeres que viven en condiciones precarias ya que de manera global pareciera 

ser que existe un promedio nacional al que todas las mujeres pertenecen; sin embargo, 

pasan desapercibidas aquellas que viven en lugares marginados y han tenido que 

enfrentarse a una misma realidad, un ejemplo es el deterioro constante y creciente de sus 

condiciones de vida, a su vez esto da lugar unicamente a la posibilidad de sobreviviencia 

más inmediata dejando de lado u olvidando, intereses que contribuyen al cambio adecuado 

a su posición actual. 

Considerando de alguna forma que la condición de la mujer es el reflejo del nivel 

de progreso de • la comunidad en que vive, fue necesario para enriquecer el estudio y 

profundizar en él, estimar a la observación como técnica imprescindible, aplicar 

cuestionarios, realizar entrevistas, así como consultar material bibliográfico. 

Por ello la realización de dicha investigación tomó en cuenta aspectos como: 

situación social de la mujer en México con el motivo de globalizar e ir delimitando en el 

segundo capitulo 'sobre la mujer en la sociedad marginal, tisl como situación y 

organización geográfica de la localidad, A su vez se describió la conducta de acuerdo al 

ambiente, así bien no se dejaron de lado los antecedentes históricos de la comunidad todo 

esto con el fin de conocer las características iniciales que influyeron e influyen en el 

desarrollo o bien sus predominios' do índole cultural en la nader que eXpliearen el proecso • 

de cambio por Medio de las transformaliones sufridas por los nuevos elementos culturales 

adquirili1y por los viejos fundamentos que de'esta manera reveló la situación actúal del 

grupo femenino en la comunidad del Valle de Chale°, 
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Dentro de esta comunidad se intensificó ►n►  apoyo especial en donde el 

expresidente Carlos Salinas de Gortari se comprometió a proporcionar una gran ayuda. 

En este aspecto se puede mencionar Mujeres en Solidaridad mismo en que la 

mujeres del Valle contribuyeron a las labores para cl mejoramiento de su localidad; sin 

embargo, aún los logros alcanzados por este programa, en la actualidad, persisten grandes 

desidias en la participación plena del género femenino en M vida económid social y • 

cultural. 

Es decir se reconoce un cambio para su comunidad pero desconocen el apoyo que 

como mujeres se les puede brindar. 

De tal manera que en el plano real no se han logrado todavía grandes avances, 

motivo por el que se hace necesaria la ejecución del Programa Nacional de la Mujer,En 

este programa se intenta abordar cada uno de los espacios en los que la mujer se haya 

inmersa sin embargo, la selección de actividades que se presentan para mujeres de bajos 

recursos corresponden en algunos aspectos a los usualmente ejercidos dentro del hogar 

y no se toman en cuenta las verdaderas capacidades y conocimientos de estas 

Superar los patrones tradicionales de subordinación o asignación de roles en 

este programa se considera como la mejor forma de lograr el dinamismo y la participación 

• igualitaria de la mujer en la sociedad etapa en la que todavía no es posible llegar a 

conclusiones bien definidas. 
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Ante este panorama la hipótesis "Los cambios en la participación social femenina, 

su infiera:in sobre el rol que desempeña en la posición de la mujer en la actualidad son 

resultados de múltiples condicipnantes ideológicas que se gestan en diferentes ámbitos y 

niveles de la realidad," fue corroborada ya que desde pequeñas las mujeres aprenden a 

comportarse de una forma aceptable a su sexo en ocasiones adoptan obligaciones 

adjudicadas por la madre que por necesidad trabaja, lo que provoca que las hijas realicen 

las labores del hogar asl como el cuidado de los hermanos más pequeños, contribuyendo a 

su vez a los estereotipos marcados por la sociedad aún cuando no están de acuerdo con 

los patrones conductuales. 

Ante tal situación, la toma de palabra por parte de la población femenina, a través 

de un proceso de educación libertadora permite a ésta la adquisición de conciencia sobre 

su condición discriminada e impulsa el ejercicio del poder indiviudal y gomal para 

presionar por el logro de transformaciones en lo personal y en lo social del género 

femenino. 

Con respecto a lo anterior, en nuestra investigación planteamos una segunda 

hipótesis al referirnos al ámbito de la educación como elemento fundamental para hablar 

de una posible modificación de actitudes enraizadas en prácticas y pensamientos 

tradicionales que corresponden a los requerimientos de la sociedad, teniendo como 

resultado, la reacción de muchos hombres al ver que estábamos aplicando los 

cuestionarios, preguntaban de que se trataba, y muchos de ellos no permitían salir a la 

mujer, siendo éste un factor muy relevante todavía dominante en nuestra sociedad. 
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Con la presencia del género femenino como preocupación de gran importancia en 

nuestra sociedad actual, la producción teórica y reflexiva de esta visión se presenta como 

una tarea dificil, de esta manera la labor teórica de este enfoque en gran medida tuvo su 

apoyo metodológico e histórico en el marxismo. 

La mujer que ingresa al ámbito educativo participa en un proceso de redefinición 

de la identidad femenina que de alguna manera transforma la conducta tradicional al 

ingresar a otros campos, ésto influenciado por áreas de trabajo que ellas mismas 

mencionan en donde se les dá mayor preferencia a los hombres, est como el sentirse 

importantes y útiles dentro de la sociedad. 

La participación laboral femenina es un medio donde no exilen servicios sociales 

para las tareas reproductiva y que por lo tanto, las obliga a cambiar su actividad 

econontica con la doméstica, se encuentra limitado en :cuanto a horariol, - distancia, 

flexibilidad y tipo de ocupaciones que pueden desempeñar; 

t'itando la mujer tiene la posibilidad de acceder a la llamada vida pública también 

tiene la posibilidad de conocer y ser parte de otro estilo de vida que incluye independencia 

económica con respecto al esposo o a la pareja, no olvidando que las labores realizadas en 

el hogar no son reconocidas como tales.  

Si bien su inserción en el mercado de trabajo dependerá de la etapa o ciclo de vida 

que esté viviendo (solteria, matrimonio) y con los hechos que la mujer en cualquiera de 

sus etapas está tendiendo a modificar un tipo de educación de antaño que limitaba su 

desarrollo como persona y como profesionista. 
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Lo anterior significa que en la actualidad las mujeres están llevando a cabo una 

serie de mecanismos que le permiten compaginar su trabajo remunerado con el trabajo 

doméstico, ya que éste último ha adquirido características muy especificas que lo 

distinguen del realizado en épocas pasadas. Si bien, se llevan a cabo las mismas 

actividades comunes del hogar, el trabajo doméstico, ya no se considera corno la única 

fuente de satisfacción y realización personal y en ocasiones se ha convertido en una labor 

compartida por el resto de la familia. 

Distintas tradiciones, costumbres y preparación adoptan un esquema de vida, 

dejando de lado el cultivo y otras actividades más debido a la migración del campo a lit 

ciudad donde la falta de feCUMOS de la zona han ocasionado el adoptar un enfrascamiento, 

y de esta manera las mujeres deben estar siempre en la casa: 

No obstante, existen mujeres qué han redelinido sus valoresi, actitudes, conductas, 

concepciones del mundo transmitidas por sus antecesores que han luchado por el tipo de 

vida que desean tener existiendo a su vez otro grupo qué sigue viviendo con lúa' 

ideologlas tradicionalea que como resultado inculcan a las futuras generaciones. 

Definido como un cambio muy tradicional, que no puede transformiuse tan rápido 

ya que se necesita mucho tiempo y aún más por seguir investigando. 



PROPUESTA 

LA NUEVA CULTURA DE LA MUJER EN UNA ZONA MARGINADA 

De acuerdo con lo citado en los capítulos anteriores, el esfuerzo por alcanzar la 

igualdad de oportunidades de la mujer en su desarrollo profesional y en su lucha por 

contar con los espacios y medios de expresión suficientes que permitan el cambio de la 

condición femenina es necesaria la reestructuración de las funciones y los roles asignados 

tradicionalmente a los sexos dentro de las familias en las diferentes culturas, y el 

involucrar al hombre en las actividades domésticas y h crianza de los hijos, misma que 

hasta ahora por prejuicios en que se basa la división sexual del trabajo, ha sido 

responsabilidad fundamentalmente femenina. 

En este sentido la importancia de destacar las necesidades educativas y 

socioculturales como factores que propicien el cambio de mentalidades (44) de la Mujer 

en esta zona se debe a la carencia de edueaCión formal (15) y la inadecuación de la no 

formal (46) en la reproducción de la situación que vive la mujer en estos aspectos.  

(44) "Un cambio de mentalidad cs aquel que Implica un conocimiento exacto y verdadero del lugar, que se 
ocupa en la naturaleza yen la sociedad; la capacidad de analwar CtiliCaltlellte mis causas y consecuencias. 
comparándolas con altas situaciones y posibilidades, y de actuar de nuilicm lógica para lograr su 
iransfortmción ." 
La Delle,Thomas J., EducaCiótUtoformalysatubiasocialessaArtullíca.Latin p.74,. 
(45)" Educación formal, Proceso de enseñanza •aprendiraje planeada deliberadamente por cl Estado a 
través de la politica cducaliva y llevado a cabo por el sistema educativo público, La educación sistemática 
que se realiza en la escuela y que es ejecutada por el maestro, guiado por planes y programas ,"Esineratda 
Ponce de León ,Op 	el p. 124. 
(40)Eddcaelón no formal .-Procéso csponlánco de enseflanza -aprendizaje que brota cñ la familia y en la 
comunidad.Los agentes escenehtles son la Ibmilia y los medios de comunicación".1bident, p. 125. 
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Es por ello que en esta propuesta sobresale la educación inhuma' como tina 

alternativa para impulsar el mejoramiento de la condición social de la mujer, promover 

relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres y lograr una mejor 

calidad de vida de la población. 

Se considera a la educación porque además de brindar conocimientos y contribuir 

a desarrollar destrezas y habilidades, inculca valores esenciales a propiciar el desarrollo 

integral del ser humano, Ibmenta el afán de logro y superación personal, abriendo nuevas 

perspectivas de vida. "Educación fbrinativa, proceso de ensenanza-aprendizaje que busca 

el desarrollo de la capacidad creadora, intelectual, manual y social en el educando y que 

estimula la capacidad para pensar, reflexionar y construir sus conocimientos. Es lo 

opuesto a la educación informativa que considera al individuo como "recipiente" tic 

información.(47) 

Tomando en cuenta que la magnitud de los problemas socioeconómicos de la 

comunidad rebasan el terreno de la educación, porque el interés primordial del grupo es 

sobrevivir, aqui solo se plantean algunas líneas g,enerales que sean Utiles a la orientación de. 

soluciones de la situación social de la mujer marginal en la educación. 

Objetivos: 

-Favorecer el desarrollo integral de la mujer en esta comunidad, 

-Apoyar un proceso de concicntiznción de la realidad de la mujer en esta 

zona., 

(47)1biticul P 125. 

83 



De acuerdo con los objetivos la concientización es una estrategia didáctica cuyo 

propósito es sensibilizar al género femenino de Valle de Chalen para que identifique sus 

problemas y capacidades que le permitan translimitar su actual modo de vida. 

Con cl fin de alcanzar los objetivos señalados, a continuación se mencionan tres 

etapas que a nuestro parecer son importantes en la propuesta: 

La primera etapa se dedica a la SENSIIJILIZACION, en la que se logre borrar los 

obstáculos y resistencias (que presente la mujer) a través de pláticas, entrevistas, visitas 

domiciliarias y reuniones. De manera que se le induzca a conocer su contexto, por 

medio de reflexión personal y colectiva, 

Una vez lograda la sensibilización de las mujeres en esta zona y que ellas mismas 

se hayan percatado de sus problemas y logros que pueden obtener para mejorar su 

situación, se considera una segunda etapa que sugiere la CONFRONTACION CRITICA 

de su situación como mujer en la realidad social y la sociedad en la que vive a travel dé las 

siguientes actividades: 

-Discusión comunitaria. 

-Sociod ramas. 

Proyección de películas. 

-Comentarios y criticas de programas televisivos. 

De manera que se motive a la concientización paulatina que provoque la 

percepción realista de su situación 



En una tercera etapa se aconseja que se pase al ANÁLISIS DE SU REALIDAD 

en donde se propicie el cambio a sus ideologías tradicionales, con el apoyo de actividades 

como. 

-Pláticas y exposiciones que despierten el interés de la población femenina en el 

lenta, para iniciarlas en cl camino de la retroalimentación y el análisis. 

-Sociodramas que permiten señalar la necesidad de mejorar su situación. 

-Análisis de programas de televisión; películas, revistas e historietas. 

Es importante que para el desarrollo de estas actividades se cuente con los elementos 

necesarios como : 

-Recursos humanos: en este aspecto se debe disponer de personal con formación 

profesional adectiada; que reúna característ de iniciativa, dinamismo y capacidad de 

mando y coordinación para llevar acabo las actívidades(volontarios o prestadores de 

servicio social), 

-Recursos materiales:en relación a este apoyo es indispensable 'que se cuente con la' 

disponibilidad y permiso de las autoridades correspondientes . para que se haga uso de 

algonas instituciones (escuelas, auditorios y otros); asimismo , es importante que en las 

instituciones puedan hacer el prestarlo de algunos materiales requeridos en base a las 

sesiones del momento ( televisión, películas, revistas, historietas, ele). 

En cada una de las sesiones debe haber una coordinadora que conosca el tema; la cual 

aportará la información y el material necesario, 

Para sacar el mayor provecho de cada una de las seiones, se propone un esquema a 

utilizar en cada una de estas, el cual cuente con loa siguientes puntos: 

Iresentación del lenta 

.Reflexión individual 

,Aportaciones 
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1 

.Reflexión colectiva 

.Conclusiones 

.Propuesta (ocacionalmente) 

Todo esto con la finalidad de que se logre un avance en el acceso de las mujeres a 

las oportunidades educativas en todos sus niveles y se pueda favorecer con ello el camino 

para la transformación de mentalidades, 

Ett relación a esto es importante familiarizar a la mujer por medio de: campañas 

educativas,difusión de información , presentación de seminarios debates públicos , ele; de 

atunera que se logre despertar el interés por dichas actividades. 

Finalmente cabe mencionar que la conciendzación (48) es un proceso que necesita 

tiempo; motivo por el que no se debe desanimar si la respuesta del género femenino es 

tardía, si hay retrocesos o estancamientos, 

Asimismo, no puede hablarse de una evaluación para la eoncientiz,aeión ya que es 

un proceso subjetivo en donde los avances se.  manifiestan.  en el trabajo colectivo y en la 

forma de pensar y actuar de las personas; por lo que, la duración de cada una de las 

etapas queda al criterio de las necesidades de la comunidad. 

(481"Concientización, proceso de reflexión del individuo o del grupo para comprender la realidad social 
en la que vive. Es "darse cuerna", describir y comprender las relaciones sociales que precian al sujeto 
niediante la refleXiáll y el análisis sobre la sociedad en la que se vive, se llega a 11113 conciencia social 
critica e histórica". ibídem, 1124. 





I)ECRE: f011 1 

PODER E,I ECI Yo DEI, ESTADO. 

EMILIO CIRJAYFFET CIIEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes sabed: 
Que la legislatura del Estado de México, ha tenido a bien apróbar lo siguente: 

DECRETO NUMERO 50 

LA II. "Lit" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, 

DECRETA: 

ARTICULO I.-Se agregan de los muncipios de Chico, Istapaluca, La Paz y 
Chicoeolapan el siguiente número de kilómetros cuadrados respectivamente: 39.71, 4.34, 
.27 y .25 asi como los centros de población asentados en éstos y comprendidos en la 
poligonal siguiente: 

Inicia en el punto donde confluye la línea del fetrocarril Mexico-Cuautla y la carretera 
federal México-Puebla, sobre la carretera se dirige hacia el sureste hasta una distancia de 
mil metros, donde se ubica el río de la Compañía, cuyo cauce sigue en dirección sureste, 
cruza la autopista México-Puebla y a seiscientos metros sobre el cauce del rlo dobla en 
dirección sur hasta la intersección con la prolongación de la avenida López Matees, sobre 
la cual coninúa con rumbo suroeste, hasta intersectar con la avenida Solidaridad la cual 
sigue en dirección sureste aproximadamente novecientos metros, donde dobla en dirección 
suroeste siguiendo el límite del Parque Metropolitano. al llegar al Cerro del Marqués lo 
bordea, continuando el camino de terraceria en su vertiente sur hasta donde inicia el Cetro 
de Xico, continúa hacia el sur siguiendo el limite entre los ejidos de Chalen y San Martín 
Xico, hasta encontrarse con la carretera Tlálautc-Chalco, sobre la cual sigue en dirección 
oriente hasta pasar la curva de dicha carretera', a una distancia aproximadamente de mil 
quinientos metros dobla en dirección sur, hasta encontrarse con el do Atnecameca, 
continúa siguiendo su cauce hasta el limite con el Distrito Federal en la zona oeste sigue 
per dicho limite en dirección norte hasta la autopista México-Puebla sobre Ista dobla 
hacia el noroeste hasta el volcán la Caldera, el cual bordea en su vertiente sur hasta una 
distancia aproximada de ochocientos metros desde donde se dirige al sureste hasta 
encontrarse con la linea del ferrocarril México-Cuaulla, la continúa en dirección noroeste 
hasta el punto de origen de la poligonal. 



ARTICULO 2.- El territorio y los centros de población comprendidos y asentados dentro 
de los limites contenidos en la poligonal descrita en el artrículo anterior, formarán un 
municipio con una superficie de 44 57 kilómetros cuadrados. 

ARTICULO 3.-El intinicipado formado por este territorio y centros de población se 
denominará Valle de Chateo Solidaridad. 

ARTICULO 4.- 1.a población del municipio será la que se conforme con los habitantes 
que residan habitual o transitoriamente dentro de su territorio y estará sujeta a la 
jurisdicción de sus autoridades. 

ARTICUI.0 5.- El municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular 
directa, integrado con el número de miembros que disponga la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México. • 

ARTICULO 6,-E1 Ayuntamiento tendrá la autoridad y competencia que se derivan de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Paica del 
Estado Libre y Soberano de México, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
y demás leyes y ordenamientos federales, estatales y municiples que regulen las 
atribuciones del municipio. 

mcriel11.0 7.-EI municipio tendrá como cabecera municipal la población de Xico, desde 
ahora se eleva a la categoría política de ciudad y su división territorial comprenderá las 
delgaciones, subdelegaciones, colonias, sectores y manzanas con la denominación, 
extensión y limites que establezca el Ayuntamiento. 

ARTICULO 8.-EI Ayuntamiento expedirá al Batirlo Municipal, reglamentos circulares y 
disposiciones adminsitrativas de observancia general dentro de su territorio, que sean 
ncesarios para su organización, prestación de lo servicios públicos y, en general, para 
cumplimiento de sus atribuciones. 

ARTICULO 9.-El m►nicipio será investido de personalidad jurídica y administiará 
libremente su hacienda la que se formará con los impuestos, derechos, aportaciones de 
mejoras, productos, aprovechamientos e ingresos municipales derivados de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Coordinación Fiscal y financiamientos que señalan las leyes federales 
y estatales y demás ordenamientos aplicables al municipio. 

ARTICULO I0,-Los municipios de Chateo, Istapaluca, La Paz y Chicoloapan, dejarán de 
tener jurisdicción sobre los territorios y centros de población que les son segregados para 
la creación del municipio de Valle de Chico Solidaridad. 



THANSTIORIOS. 

PRIMER0.-Publíquese el presente decreto en la Gaceta del Gobierno. 

SEGUNDO.- Este decreto mirará en vigor el din treinta de noviembre de mil novecineros 
noventa y cuatro. 

TERCERO.-En tanto se realizan las elecciones ordinarias de ayuntamientos en términos 
de la ley de la materia, la Legislatura, a propuesta del Ejecutivo, designará un 
Ayuntamiento provisional, que tomará posesión de su cargo el treinta de noviembre del 
presente año y concluirá sus funciones el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis. 

CUARTO.-La ley de Ingresos de los Municipios dei Estado de México para el ejercicio 
fiscal de mil novecintos noventa y cuatro, contenida en el decreto numero 6 de la LII 
Legislatura y publicado en la Gaceta del Gobierno el veintisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres será aplicable al municipio que'se crea por el presente decreto. 

QUINTO.-En tanto enlríln en vigor las disposiciones expedidas por lid aulorldrides del 
municipio del Valle de Chico Solidaridad, se observarán las correspondientes a los • 
territorios segregados. 

SEXTO;-El Ayuniamineto procederá a la elaboración del presupuesto de egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cuatro, en términos de las 
disposiciones legales aplicable& 

SEPTIMO -Las autoridades del nuevo municipio tendrán por cumplidas las obligaciones 
fiscales y por realizados los actos administrativos que los particulares hayan llevado a 
cabo, términos de las leyes aplicables, ante las autoridades municipales de los territorios 
que lo forman. Los ayuntamientos respectivos deberán remitir al ayuntamiento del nuevo 
municipio, en un plazo no mayor de noventa dias, la documentación relativa a los actos de 
referencia 

OCTAVO.-E1 ejecutivo del Estado proveerá en la esfera adminsitrativa lo necesario Para 
que no suspenda o int m'upa la prestación de los servicios públicos municipales, en, tardo 
son asumidos por las autoridades dei'nuevo municipio y ordenará la fijación de los limites 
respectivos y la instalación de mojoneras. 

NOVENO.- el Poder Judicial del Estado, en la esfera de sus atribuciones, procederá a la 
creacion o adscripción , en su caso de los órganos jurisdiccionales que correspondan. 
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I /U.C11510.-E1 Njectitivo del Estado proyecta en la Ctirtla arlininsitrativa lo necesario para 
el debido cumplimiento del presente decreto. 

LO TEN ORA ENTENDIDO El, CODERNA DOR DEL ESTADO, HACIENDO 
QUE SE PUDLIQUE Y SE CUMPLA, 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 
Estado de México, a los ocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatro.-Diputados Presidente.-C. lleriberto Serrano Moreno; Diputados Proseeretarios.-
C. Lic. Jaime Reyes Romero; C. Alejandro Bojorges Zapata; C. Proa. Francisco Guevara 
Alvarado; C. Lic. Benjamin Pérez Alvarez.- Rúbricas, 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx,, a 8 de noviembre de 1994. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

LIC. 0111.10 CIIIJAYFFET CIIE111()It 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CANIACII(/ QUIROZ. 
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EMILIO CIWAYFFET CHEMOR, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de México, a sus habitantes sabed: 

Que la legislatura del Estado, ha tembo a bien aprobar lo siguiente: 

DECRETO NUMERO SI. 

La II. 111" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO. 

DECRETA: 

ARTICULO UNICO,-.  Se reforma el articulo 6 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, para quedar como sigue: 

Articulo 6.-Los municipios del Estado son 122 con la denominación y cabeceras que a 
continuación se especifican: 

MUNICIPIO 
	

CABECERA MUNICIPAL 

Valle de Bravo 	 Valle de Bravo 
Valle de Cludco 	 Xico 

TRANSITORIOS 

PRIMER0.-Publiquese el presente Dect eto en la Gaceta del Gobierno. 

SEGUNDO.-Este Decreto entrará en vigor el dia treinta de noviembre de mil novecientos 
noventa, y cuatro, 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO 
QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. 
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LIC. EMILIO CIIUAYFFET CIIEMOR 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CAMACIR) QUIROZ. 
(Rúbrica) 

o 	 -9 

Dado en el palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 
Estado de México, a los ocho dios del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
como, Diputados Piesidente.. C. I letibei lo Net !ano Moreno; Diputados Proseerclados•-
C, Lic. Jaime Reyes Romero; C.Alejandor llojorges Zapata; C. Pral-. Francisco Guevara 
Alvarado; C. Lic. Benjamín Pérez Alvarez.-Rúbricas. 

Por tanto se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

Toluca de Lerdo, Méx., a 8 de noiembre de 1994. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DF.L ESTADO. 



LIC. ENID 	V EFET el tEMOR..tiobernador Consiit tic ional del listado libre 
y Soberano de México a sus habitantes, sabed: 

Que la legislatura del Estado, ha tembo a bien aprobar lo siguiente: 

DECRETO NUMERO 52. 

La li. "LII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.•Con fundamento en los articulas 70 fracción V segundo párrafo 
de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de México y 23 de la - Ley 
Orgánica. Municipal, se designa un ayuntamiento provisional para el municipio Valle de 
Chalco Solidaridad, el cual actuará hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecincios 
noventa y seis. 

ARTICULO SEGUNDO.-134 ayuntamiento provisional estará integrado en la siguiente 
forma: 

CARGO 	PROPIETARIO SUPLENTE 

Preseidente 	Felipe Medina Santos 
Sindico 	tvtaria [intestina Espinosa 
Primer Regidor Marcelino Guzmán León 
Segundo Regidor Maria Soledad Garcla Galván 
'Neer Regidor 	José Raúl Ramirez Salazar 
Cuarto Regidor José Luis Pérez Torres 
Quinto Regidor José Encarnación Anaya Calderón 
Sexto Regidor 	Oscar Silvano Zavala Sánchez 
Séptimo Regidor Catarino Mata Matrero 
Octavo Regidor Meinardo Escaiante Almonte 
Noveno Regidor Damián Florez Pérez 
Décimo Regidor Domitilo Guzmán Villegas  

Francisco Mora Gorda 
Rocío Martfnez Aguijar 
Maximiliano Ruiz Jiménez 
José Vieyra Mai tinez 
lsalas Soriano López 
Partirlo Agustín Cadena 
Antonia Soriano Tapia 
Ansberta Guzmán Olarte 
Esperanza Mora Esquivel 
J. Jesús Hernández Elizondo 
Ma. Trinidad Flores Sánchez 
Antonio Martinez Quezada. 
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TRANSITORIOS 

PRIMER0.-PubliquIse el presente Decreto en la Gaceta de Gobienro. 

SEGUNDO.-Ene decreto entrará en vigor el din treinta de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

i1 	integrantes del Ayuntamiento provisional tomarán posesión de sus 
cargos el día treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, 

CUAR'Z'O.-El ejecutivo del Pistado proveerá lo necesrio para la instalación Y 
ftincionandento del ayuntamiento provisional, 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO 
QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del 
Estado de México, a los ocho dial del mes de noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatra-Diputado Presidente,- C. "(criben° Serrano Moreno; Diputadoa Prosecretarios. 
C. Lic, Jaime Reyes Romero; C. Alejandor Bojorges Zapata; C- Profr. Francisco Guevara 
Alvarado; C. lie, 13enjamin Pérez Alvarez,-Rubricas. 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento, 

Toluca de Lerdo, Méx., A de Noviembre de 199,1. 

El. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ES'I'A DO 

LIC. EMILIO 0111AYFFET CIIEMOR 
(Rúbrica) 

EL SECRETARIO GENERA I. DE GOBIERNO 

LIC. CESAR CANIACII0 QUIROZ, 
(Rúbrica) 
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CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES 

1.-Edad 	 

2.-Lugar de nacimiento 	 

3.-Estado civil : 

soltera ( ) 	casada ( ) 	unión libre ( ) 	otro ( ) 

4.-¿,Tiene hijos ? 

5.-Núnwro de hijos 	 

6.-Edad de los hijos 	  

7.-Edad en la que tuvo al primer hijo 	 

8.-Grado de estudios 

Analfabeta ( ) 	Primaria inconclusa ( ) 
	

Primaria concluida ( ) 

Secundaria ( ) 	Preparatoria 	( ) 
	

Carrera Técnica ( ) 

9,-¿De qué forma cambió su vida cuando tuvo a su primer hijo? 

10:-¿Trabaja ? 

Si( ) 	No( ) 

11,-¿En qué trabaja? 

12.-iguánlas horas al día trabaja Ibera de su casa? 

13.-¿Le gusta la actividad que realiza? 

Si ( ) 	No ( ) 

14.-Cuando usted está trabajando,i, quién cuida a sus hijos? 

15.-Cuando usted llega a casa después de trabajar,/ cuáles son las actividades que realiza? 

16.-¿Quién se hace cargo de las actividades del hogar? 

17.-¿Cómo'  es un día normal en su vida? 
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18.-Con relación al trabajo en casa,/, qué hace usted? 

19.-Ilablando de su infancia, ¿cuáles eran las actividades que realizaba junto con su 

familia? 

20.-¿En qué fama le educaron respecto a las tareas del hogar? 

21.-¿fin qué forma le educaron para atender a su familia ? 

22,-¿Qué ideas le inculcaron acerca del comportamiento del hombre y la mujer? 

23.-¿Cual es su opinión con respecto al matrimonio? 

24.-¿Qué piensa de la maternidad'? 

254,11xiste algún aspecto de la educación que IC dieron sus padres qiie le gustaría 

cambiar? 

Si ( ) 	No( ) 

¿Por qué? 

26.-¿Cree que la educación debe ser igual para un hombre y para una mujer? 

27.-11oy en día se habla de igualdad del hombre y la mujer, ¿para usted existe? 

Si O 	No ) 

¿Por qué? 

21-terca usted haber alcanzado sus metas o propósitos como mujer? 

Si( ) 
	

No( ) 

¿Por qué? 

29.-¿Qué opina de los proyectos elabroados para el apoyo a la mujer en esta comunidad? 

30,-¿Qué piensa de la participación de la mujer en todos los espacios? 

31.-Si usted contara con los elementos indispensables para mejorar su situación en el 

aspecto educativo ¿cuáles serian sus ideales? 

32,-¿Cómo imagina su vida dentro de 15 arios? 
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