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-
RESUMEN 

El p,...nte trab•jo tiene por objetivo conocer cu•I e• I• aignif"ic.ción de I• que doten • eu 
rol de g6nero mujerea indlgen•• maz•tecaa de I• comunided o•••quell• S•n Jerónimo 
Teco•tl. 

P•r• cumplir -te objetivo. primermmente - re•llZa un •boftl•je te6rlco _.,,. .. categorte 
de •n•liaia de ~nero, aobre cueationes que - coneideren en .. .ctu•lldl9d como pana 
de .. identid..:I de loa gru- indlgen•• de nuemv pml9 y en pmrtlculer de ... mu;..
indlgen•s y por último •-ctos particul•res de est• comunided. 

E•t• inv-tig•ci6n que .. de tipo explor•torio y no prob•billetic:o, pretende tener un primet" 
acerC11miento • I• re•lidad de -• comunidad y - llevó • cabo con 5 mujer9s que -
consldenlron "info ....... nt .. clave" para los fines que pe._guimos. 
El instrumento que - utilizó p•ra obtener los datos fue une entreviste • profundid..:t de le 
cual se obtuvieron 16 categorles para el analisis con sus respectivo• lndi~. 
La técnica que se utilizó para analizar la información fue la de Analisis de Contenido, le 
cual es un• t6cnic:a interpretativa que no• permite descifrer y describir lea significeciones 
de la comunicación que - -teblece entre entrevistedor y entrevistado con .. que - ....._ 
de _..blecer una correspondencia entre loa enunciados emitidos por et infonne.,.. y lo 
que hay detras de t!letos: ea decir, •lcanz•r otros "signif"ocadoa" de netu .. lez• paicológice, 
sociológica, polltic.. histórica, etc. extrayendo aquellos enunci•doa o fragmentos 
conversacionales cuyo contenido estuviera relacionado con loa indices de nueatr.a 
categoriaa, lo cual nos permitió ob-rvar cómo se referlan a cada a_.:to signif"ocativo de 
su vida y qut!J valor le otorgeb•n. Esto se pudo inferir med .. nte las expresiones utilizad
a travt!Js de las palabras, del lenguaje corporel, de los cambios de entonaci6n, loe 
silencios que haclan, la• m•nifeetaciones emocionalea como ri .. a. bromea, lapsus, 
quiebres de voz, reorientaciones del teme, recurrenci• a un miemo teme o • un mismo 
tipo de expresión, palabras con valor calificativo, entre otro•. 
Analizadas las comunic.ciones a la luz de la perspectiva de gt!Jnero se .. tablecieron 
inferencias sobre cual ea la significación que lea mujeres d• este comunidl9d le otorgan a 
su rol de g•nero 
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-
INTRODUCCIÓN 

El interff por abordar -'- in-ligación - producto de la inquietud 

generada • partir de tres acercamientos primordiales, los tres igualmente 

reivindicatorios. En primer lugar el acercamiento teórico • los -tudios sociales 

culturales y de g6nen> en 1- au ... durante la formación acacMmlca en esta 
Facultad. En segundo lugar, al acercamiento vivido • la realidad indlgena a tra..,.. 

de las prlllcticas profesionales, en particular • la comunidad que nos ocupa en esta 

investigación, el cual pone de manifiesto I• teorla al evidenciar que 1- mujeres 

indlgenas viven una situación de múltiple opresión y discriminación y que en tas 
relaciones de subordinación que se establecen entre los gt!lneros, por un lado -

determinan los roles que cada persona ha de cumplir en función de ser mujer o -r 

hombre y por otro lado, que lo masculino predomina en valor e importancia sobre 

lo femenino, afectando de manera punzanllt y de dive..- modos la vida de -m. 
muj8res. 

Con esta perspectiva al inicio de este trabajo, decidimos que era pertinente 

1-r y ver que declan las y los expertos, pero sobre todo escuchar y comprender la 

voz de 1- mujeres indlgenas con las que trabajamos. 

Y el tercer acercamiento es el de la vida misma que significa saber por experiencia 

propia que ser mujer es encontrarse del lado de la subalternalidad pero tambit!ln 

de I• resistencia. 

La presente investigación, por lo tanto, se sustenta en lo anteriormente 

.,...,cionado, ••i como en el hecho de que • pesar de que existen amplios 

antecedentes sobre estudios de gt!lnero con mujeres indlgenas en M6xlco, (Albert!, 

1997; Feméndez A. 2000; Galeana, 1997; Gil, 1997; Hem6ndez & Murguialday, 

1993; Lagarde, 1990; Rovira, 1997 por citar algunos) no hay inv-tigaciones en 

-• rubro con -'- comunidad ni con -m etnia que permitan ...,_. CUlll - la 
significación que •- mujeres rnaz.mca. pudiel"9n estarte otorgando a su rol de 

gt!lnero. De manera que este primer acercamiento • dicho aspecto de su realidad 

social nos permite camprender desde I• Psicologla un poco nm 80bnt lo que --

, 2 
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-
pueato en juego en la aubjetividad femenina de eataa mujer- y aai eatablecer 

hip6teais que pueden guimr i. reallalci6n de poalltriolea tr-.;oa m6a exha~ 

en la búsqueda de propueataa y de alternativa• de intervenci6n de tipo paico

social que beneficien a las mujeres y a la comunidad, - decir, desarrollar 

aiempre con el conaentimiento de la comunidad- estrategia• de desarrollo 

comunitario y de aensibilizaciOn en i. búsqueda de mayores alllemativaa para irnos 

acercando a las relaciones equitativa•. 

Hemoa realizado una revlai6n de los temaa que noa ocupan, con la finalidad 

de obtener las herramienta• neceaari- pare btner un panon1ma de lo que 

estamos estudiando, asl que encontraremos que los tres primero• capitulas 

contienen los puntos de referencia teórica en los que nos basamos y los último• 

dos est*n dedicados al análisis y conclusiones sobre nueatroa datos. 

En el capitulo 1 abordamos el tema de género en el que ae menciona c6rno 

se ha ido construyendo este concepto, qu6 entendemos actualmente por género y 

la manera en que se transmiten de generación en generación los ideales 

espereos según el -xo con el que se nació. 

En el capitulo 2 se emprende un recorrido por el tópico de identidad 

indlgena en el que trataremos de mostrar las caracteristicas que debe tener una 

persona para aer considera indlgena, asi como las particularidadea que ae deben 

~tnlr en cada una de laa actividades que - realizan y que ae van intltriorizando 

para sentir que se pertenece a un grupo 6tnico, haciendo énfasis en las rasgos 

especificos con que deben contar las mujeres de estas poblaciones en su vida 

privada y pública, mencionando tambi6n laa forma• en que son diac:riminadaa y 

marginad- por w indlgen ... Finalmentlt ..- apart.do ~un ~ 1~ 

sobre nuevas trayectorias que tiende a seguir la identidad étnica de laa mujenta en 

nuestro pais. 
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El c:.pltulo 3 contiene laa caracterlsticaa de la comunidad donde - realizo 

-te -tudio, - ~. pmrticui.rid.._, farmm de gobierno y un b
bosquejo de la cosmovisión de la población que habitan estas mujeres. lo cual noa 

lleva a entender mejor las peculiaridad- históricas, culturales y colectivas que laa 

hacen domr de significado las situacior-. que viven cotidianamente. 

En el capitulo 4 se describe el m6todo utilizado en -ta inV9Stigaci6n y al 

anélisis de las entrevistas que sustentado en la teorla, conlleva a contestarnos la 

pregunta que nos ocupa: ¿Cullll es la Significación que Otorgan a su Rol de 

Género las Mujeres lnc:llgenas Mazatecas de la Comunidad San .Jerónimo Tecoatl, 

Oaxaca? 

El capitulo 5, por último, est6 dedicado a la formulación de nuestras 

conclusiones y de algunas reflexiones g-radas a lo largo del proceso de 

investigación y contacto con la comunidad en las cu••- - logra ver laa 

inferencias obtenidas en relación a la significación del rol de género de estas 

mujeres. 

Esta construcción teórico-metodológica nos ha permitido tener una mirada 

m6a cen:ana de lo que - la realidad inc:llgena y la realidlld femenina de las 

mujeres indigenas de San Jerónimo Tecoatl. Al escuchar sus propias VOC9S 

hemos podido entender aspectos que en un principio nos eran insospechados y 

que tejidos unos con otros nos van dando la clave para entender como viven su rol 

de mujer. 

Cabe mencionar que existieron algunas limitacion- en al marco da -ta 
investigación; por ejemplo, el hecho de tener que limitar nuestro tiempo de 

interacción con ellas por lo que no ahondamos en muchas coaaa de su vida que 

nos hubiera guatlldo conocer rn6a profundamente. Eaw limilacl6n de tiempo -

debió por un lado al hecho de que la inveatigaci6n no - podla prolongar por 

tiempo indefinido, pero tambi6n a que siendo una comunidad tan cerrada se corrla 
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-
el riesgo de que en lug•r de que las mujer- tuvieran m6s confi•nza y apertura 

pa,. n•rramoe mus histof'i-. tuvienln ..,._. de que •' im..ctuar ~ tanlD 

con I• comunidad, se perdiera la confidenci•lid•d de I• informmción o que ellas nos 

se pudieran explayar libremente por temor a narramos coaas que - relacionar•n 

con otra• person•• de la misma comunidad y con 1 .. que tuvi•rarnos contacto 

cercano. 

Sin embargo, por otro lado, las diferentes visitas realizad .. a I• comunidad 

nos pennitieron obtener alcances importantes como las historia• de vida 

obtenidas, pero tambi6n la posibilidad de presenciar de manera participante 

diferentes fiestas de la comunidad y aspectos de .. vida cotidiana de --
mujeres, lo cual resultó una utilísima herramienta metodológica en la búsqueda de 

nuestras inferencias para contestar nuestra pregunta de investigación. 

Est. acción participante por otro lado, tambi6n sentó las bases para poder seguir 

~rrollando a futuro trabajo con la comunidad, ya que de alguna manera ya no 

les resultamos agentes extranos lo que eventualmente nos permitirá darte 

continuidad a nuestro trabajo. 

Por último mencionaremos tambi6n que la experiencia obtenida a trav6s de 

este trabajo resulta invaluable en los tres sentidos que hemos mencionado al inicio 

-en el aspecto teórico, práctico y personal- por lo que las palabras pa,. agradecer 

a las mujeres que compartieron un poco de ellas con nostras. resultan 

insuftcienles. 
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CAPITULO l. GENERANDO IDEAS DE Glf:NERO. 

El objetivo del pre-nte capitulo es introducir a la definición conceptual 

de la categorla de g6nero, asl como brindar un panorama sobre algunos de 

los factor•• que inftuyen en ras diferencias de g6nero que socialmente -

-tablecen y cómo estas factores -tAn relacionados con la opresl6n y con la 

supremacla que aocio-culturalmente - establece de lo masculino sobre lo 

femenino. 

De -ta manera, podremos ir aproximándonos a la comprensión de los 

roles y definiciones de género de 1- mujeres indlgen-. sector poblacional 

que nos ocupa en esta investigación, pues intentamos explicar cómo estos 

factores las afectan a ellas, lo que nos permitiré vislumbrar la forma en que 

socialmente estén determinados los roles de g6nero para las mujeres 

indlgenas. 

A. Introducción a la deftnlclón d• g6nero. 

Cuando hablamos de género, nos -tamos refiriendo a una categorla 

de anélisis propia para definir las caractlltrlsticas pisco-socio-culturales que -

asignan en cada sociedad a hombres y mujeres y la• conncuentas relacion

de poder que se establecen entre ambos sexos a partir de estas 

caracterlsticas. Asl mismo, a través del estudio de las relaciones de género, 

podemos entender cómo - -n fonnulando los role9 de g6nero a partir del 

moldeamiento y exigencias sociales que se tienen para cada Hxo. 

Scott define el concepto de g4tnero de la siguiente manera: 

"El concepto género se ut11iza para hacer referencia a la pl0duc:ci6n 

social y cultural, es decir. al entramado de signos y simbo/os que 

apenm como pautas de signllicados que se fincan a padir de 
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dimoif1Smo sexual. La evidente diferencia anatómica y fisiológica 

entre toa clierpos femenino y masculino se convimfe en anclaje 

·material" de signos y simbo/os sobre el que opera una construcción 

cultural, empleada inicialmente como una forma de diferenciar a los 

individuos a partir de su sexo biológico. 

Sobre dicha diFunsncia el arbitrario cultural tiende a va/alar lo 

masculino por encima de lo femenino y a converlir las relaciones 

entre los sexos en una forma primaria de relaciones signir1eantas de 

poder" (Oehmichen, 2000:88). 

En otras palabras, el comportamiento que se considera apropiado para 

cada sexo, está regulado por el entramado de instituciones primarias es decir, la 

familia e instituciones secundarias como son ras políticas, económicas, sociales y 

ntligiosas (Conwey, Bourque y Scott, 2000). Es decir, los comportamientos 

válidos, aceptables, legitimes e institucionalizados para cada -xo son 

asignaciones culturales que cada sociedad establece de acuerdo a una serie de 

conveniencias. Estas asignaciones se refieren a los roles que cada ser humano 

.ctopta en una sociedad y al hablar del concepto de g6nen>, nos -tamos 

refiriendo a que la sociedad define rol-. comportamientos especlficos y 

relaciones de poder basándose en la diferencia biológica que existe entre hombres 

y mujeres: la genitalidad (la caracterlstica de poseer un pene o una vulva) en las 

que el hombre, lo mesculino, - predominante, subordinante y opresor sobre lo 

femenino (Flores. 2000). 

Lagarde (1990). postula que todas las mujeres se encuentran cautivas por 

el sólo hecho de ser mujerws y de pertet-.- al mundo pabúlrcal, pues_._ 
construcciones socio-culturales que establecen las diferencias comportamenta ... 

aceptables para cada sexo, son los cautiverios de las mujeras. 

Estos cautiverios se refieren a la condición de las mujeres de un estado de 

privación de la liberWd misma por la cual no gozan de autanomla para decidir 
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·-~--ewn.a. 

sobre sus vidas y de la capacidad para tomar decisiones fundamentales sobre si 

misrnaa y su mundo. 

Lamas (2000), postula que dentro de la calegoria de u•nero se articulan IJeS 

instancias: 

a) La asignaci6n de género: que se olorga desde el nacimiento en función de 

los genitales. 

b) La identidad de género: que se establece a la par de la aparición del 

lenguaje, donde el nino se ubica como masculino y la nina como femenina, 

y está "ubicación" penmea toda su experiencia vital. 

e) El rol de género: asignado social y culturalmente a travn de estereotipos, 

fijando los comportamientos adecuados y aceptables para los hombres y 

las mujeres (LafNls, 2000). 

B. Algunos facto ... que constituyen la diferenciación entre g6neroa. 

A continuación enunciamos algunos de los factores que constituyen la formulación 

psico-socio-cultural de los g6neroa, mismos, que - encuentran inevitalblemente 

relacionados entre si y no se excluyen el uno al otro. Asl mismo enlazamos la 

explicación de estos factores con su repercusión en las mujeres indlgenas. 

1. O..de la Cultu,., que se define como las normas de comportamiento sociales 

y coatumbnss propias de un grupo, - van orientando, las caradllñatic:aa 
deseables que cada género ha de poseer. Como en toda cultura, todo lo q- -lg• 
de esas caracterlsticas "deseables• es desdetlable o incluso ,.pudiado y 

satanizado. 

En lénninoa generales en n~tra cultura mexicana, - esperm que - cuente can 

caracterlsticas especificas entre las que se pueden distinguir: 

• 



Desde lo flsico, para lo femenino, que posea genitales femeninos, no se 

espera que cuente con fortaleza ni resistenc:Ni ftsica y - sumamente rn6s 
valorado un cuerpo delgado o con curvas pronunciadas. Para lo masculino, que 

posea genitales masculinos, donde ademéis se encuentra sobrevalorado el 

ta"'8fto, - decir entre m6s grande sea el miembro viril, de m6s prestigio goza. Se 

espera que sea tambi6n fuerte, que posea resistencia y habilidades ftsicas, tosco, 

capacitado para trabajos pesados y se sobrevaloran los cuerpos musculosos. 

Desde lo psicológico, se espera para lo femenino sutileza, delicadeza, 

susceptibilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, mesura. debilidad, ternura. 

características de sacrificio y de seducción; mientras que para lo masculino, lo 

esperado es que se muestre valiente, objetivo, con fortaleza emocional, y en 

suma. que no den1UeStre las caracterlsticas que se asocian a lo femenino. 

Desde el aspecto socio-cultural se espera para lo femenino que po-a 

caracterlsticas maternales, de fidelidad y gusto por el trabajo doméstico. Por otro 

lado, se espera para lo masculino que sea intrépido, competitivo, trabajador, 

proveedor del hogar, conquistador. amante múltiple, caballeroso, que tenga una 

debilidad inevitable por las mujeres y por el sexo lo cual lo lleva a ser infiel "por 

naturaleza". 

Todo -to se refiere a los estereotipos culturales de la feminidad y la 

masculinidad que socialmente se van marcando. 

En el próximo capitulo veremos con más detenimiento las particularidades 

culturales que poseen en general los grupos indlgenas. sobre todo aquellas que 

influyen en el comportamiento femenino dependiendo de lo que se -pera de ell

'!I sus rel~ con el entorno y con los dem6s. Sin embargo c:onsid9rmmos qu. 

las generalidades que acabamos de enunciar tambi6n les ataften al estar inrne..

e influenciadas en la dinámica de nuestra sociedad. 
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2. Deaw El L•n11u••· definido como: •capacidad especfficamente humana 

consistente en comunicar por medio de aigtJOa W>Cales (y subsidiariamente 

escritos) organizados en sistemas llamados lenguas, que suponen la existencia de 

una función simbólica" (Gran Diccionario de Psicologla. 1992: "465); el lenguaje -

construye en la cultura mi•m9 y cumple la función de significar laa cosaa, loa 

hechos. loe fenómenos. El lenguaje - contigu,.ndo las ....,_ntaciol_ 
sociales. La imagen, la ide~ que tenemos sobre las cosas, hechos o fen6manos. 

De -ta manera, vemos, según como lo póstula Flores (2000) que parece 

existir una confusión o una sustitución en el lenguaje cuando la gente - refiere a 

g6neros y cuando se refiere a sexos. 

El lenguaje que escuchamos desde el seno hogareno, el alimbito escolar o 

cualquier otro, va indicándonos las pautas de cómo se ha de ser y comportarse 

dependiendo si se es mujer (lo cual tendrla que ser sinónimo de fefnenino) u 

hombre (lo cual tendrla que ser sinónimo de masculino); según lo anteriormente 

mencionado. Otra caracterlstica de la manera en que se utiliza el lenguaje en 

n~tra sociectad, es que se va cambiando, se va disfrazando, para no utilizar la 

palabra precisa y no nombrar las cosas tal cual se quieren decir. Utilizamos vlaa 

attemas para referimos a muchas cosas, sobre todo a aquellas que tengan 

connotación sexual, y para cumplir esta función, est;lin por ejemplo, los albu~. 

Con-y, Bourque y Scott (2000), plantean que las asignaciones que se dan 

socio-culturalmente al comportamiento de hombrea y mujeres, -.... una utilidad 

social, polltica, económica, etc, que puede cambiar con el tiempo. En la mayorla 

de las veces no se transmiten de manera verbal y explicita estas expectativas 

sobre el comportamiento, pero si se transmiten de manera impllcita a trav6s del 

lenguaje y otros slmbolos (Lamas, 2000). 

Asl, por ejemplo. Muniz (1997) nos relata que a laa ninaa rnexicaa lea daban 

implementos para el trabajo en el hogar a manera de mantenerla• trabajando en al 

10 



interior de éste, pues según ros mexicas, fa vida de fa mujer era criarse en casa, 

-tar y vivir en ella. 

De la misma manera, cabe mencionar todos aquellos casos en los que -

utiliza gen4tricamente lo masculino que son para referirse al público en general o a 

toda la asistencia de un fugar. Ejemplos: 

Estimado usuario; Estimado cliente; Todos los aqui presentes, amaos los unos a 

los otros; o el uso de fa palabra hombre para referirse al g41nero humano en su 

totalidad. Estos ejemplos son evidencias que hablan de la exclusión de le mujer 

en el uso del lenguaje. Pero excluir del lenguaje significa también hacer una 

exclusión en términos pslquicos, en términos de inconsciente colectivo es, en et 
menor de los casos, reafirmar fa subordinación de fa mujer en relación al hombre. 

Desde el Lenguaje entonces, se establece una relación hombre-mujer, en fa 

que lo femenino tiende a ser discriminado. Pero en el caso de las mujeres 

indigenas esta situación se reverbera. ya que el lenguaje es utilizado en nuestro 

pais peyorativamente hacia las personas de descendencia étnica. Asl, lfamer a 

alguien indio, está asociado con una imagen estigmatizada de ignorancia e incluso 

remarcando las caractertsticas ffsicas tlpicas de los incllgenas como algo 

indeseable en fas personas. 

3. Deade el Dt.cu1SO, definido como: "0111anizacidn de la comunicación. 
principalmente en el lenguaje. especmca de las relaciones del S&.1/810 con el 

signir1Cante y con el objeto, que son delenninantes para el individuo y que regulan 

las formas del lazo social" (Gran Diccionario de Psicologla, 1992: 241). De manerm 

que el lenguaje incluye ideas -•ructuradas que - quieren transmitir con un 

propósito especifico, ya sea de nanerm encubiefta o directa. La fomm diKurüva 

de comunicación se aprende desde el hogar y - a trav6s de esta. que nos 

configuramos el mundo. 
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Un ejemplo del uso del discurso en la relación de inequidad entre los 

g6neros, es la frase: "Delr6s de todo gran hombre hay una gran mu;er-_ Si bien 

aqul el céndido mensaje que consciente<nente se trata de transmitir es que la 

mujer es la que da la fuerza al hombre, es su complemento pensante, sereno y 

bien aconsejador, y/o buena administradora de sus recursos para que 61 se 

concentre en sus importantes cornetidoa, también se est6 haciendo una mención 

lmpllcita de la subaltemalldad de la mujer_ 

Respecto a este concepto, Charles (1993), al hablar de la construcción de 

g6nero en la comunicación masiva. menciona: "(---Jser mujer, desde un punto de 

vista genérico, signiroca pertenecer a una facción suba/tema (con l'fllación a/ 

género masculino) al interior de cada clase y grupo social, fruto de la organización 

patriarcal de la sociedad_ Esta suballemalidad se presenta como un fenómeno 

transe/asista pero con la pañicularidad de que adquiero diversos significados 

según la adscripción femenina a determinada clase y grupo sociar (Bedolla, 1993: 

359). 

De manera que todas las formas del discurso, incluidos los mitos, leyendas, 

cuentos, refranes, chistes, etc., tienen un papel fundamental en la transmiaión de 

este mensaje y en la construcción del imaginario social, que subsiste a nivel del 

inconsciente colectivo. regulando formas de vida, expectativas y comportamiento 

de las personas según su sexo. 

Dentro de los mismos grupos indlgenas, las mujeres son discriminadas o 
excluidas en la participación comunitaria, justificéndose en las diferencias 

anatómicas que no les dan la mismas posibilidades de fortaleza flsica para cierto 

tipo de trabajos y esm exclusión es expntaada por medio del discurso_ 

4. O..de el Sexo, el cual es una caracterlstica biológica, anatómica y fisiológica 

que poseen hombres y mujeres, parafraseando a Flores (2000), lo preocupanm -

que las diferencias anatómicas se utilicen como pretexto s-r• marcar diferencias 
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l.~ ........ Oiillr9a. 

entre hombres y mujeres con fines del ejercicio inequitativo del poder, y por lo 

tanto, detennin•r el rol --•I y el rol de g6nero _ 

Foppa {1976) postula: "Anatomla no es destino" rra- que implicm un• 

propuesta de esta autora hacia desarrollar la opción de una construcción del -r 

femenino que no la ate a un destino prestablecido por sus caracterlsticas 

anat6mic:as. Est. •utlKm pe.me. que durante milenios i. mujer hm sido 

considerada en función de su cuerpo y de su -xo: el parto, I• crianz., I• 

satisfacción sexual que puede dar al hombre, su intrlnseca impureza determinRa 

por las hemorragias, su eflmera belleza y su condición de ser inútil cuando ya no 

- fecund•- Aal mismo, I• moral de la mujer hm -tado vinculmd• casi 
exclusivamente a su cuerpo, situación que se observa en las comunidades 

indigenas, ya que la restricción de la que la mujer es objeto. esté vincul•da con la 

pr•-rvación de su virginidad y por lo tanto con la restricción flsica y sexual, pues 

una mujer que pierde su virginidmd antes del mmtrirnonio deshonra • I• t.milim, 

principalmente porque pierde valor como persona y tambi6n como bien de 

intercambio para el matrimonio (Alberti, 1997; Boege, 1988; Rubín, 2000). 

5. Deade ., nN1n•Jo del poder, entendiendo que este último se refiere desde este 

contexto a una "relación 1---1 de t;:x> asimétrico, enlnJ dos personas o un grupo de 

individuos que pueden formar un conjunto o un aparato especifico y que definen 

los fines y las orientaciones de la sociedad, disponiendo del uso legitimo de la 

violencia, y un grupo més o menos vasto de individuos que dan su consentimiento 

a las ntNmas dictadas- Este consentimiento puede obtenerse por la iinferiodzaci6n 

de valores de fa sociedad, por la adhesión activa a las orientaciones propuestas, 

por la fascinación o seducción que ejercen quienes dominan, el temor a castigos, 

sanciones, etc.· (Gl'Bn Diccionario de Psicologla, 1992: 822)-

Sobre el m•nejo del poder, Clartt (1976), explic. que-• - inha,.m. a 
todas las relaciones humanas y que es ineludible, pues no sólo lo menciona como 

un problemm que perme• la intermcci611 del w humano can su entamo, COll8igD 
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mismo y que se encuentra presente entre ras sociedades y ras naciones, sino 

tamb_,., como algo m6s extltnso que involucqi las acciones hunwn-• .,_ 

incluso la vida se expresa en t6rminos de poder, como el de reapinlr o el de 

realizar funciones importantes o incluso el de tomar decisiones (Clark, 1976). 

Desde este enfoque, se dirla, que los seres humanos no podemos 

abs"-nos del manejo del poder. Su relaci6n con el nmnejo de 1- diferenc:i- de 

g6nero está dada en tanto que las relaciones entre hombres y mujeres compormn 

un poder de subordinación del hombre sobre la mujer en muchos émbitos de la 

vida cotidiana, tanto en el privado como en el público. Tanto en las relaciones 

familiares. como sociales y de trabajo. 

La mujer tiene muy pocas posibilidades de detentar el poder. A este 

respecto, Casa (1989) reftexiona que el ejercicio del poder le es negado a las 

mujeres cada vez que se les niega ra posibilidad de tomar decisiones. Esto se 
aplica en la vida personal y en la vida pública. 

De hecho, el acceso al poder público para las mujeres y en particular para las 

mujeres indigenas es sumamente limitado pues, los cargos públicos por lo general 

recaen sobre el consejo de ancianos que está conformado por varones. y por otro 

lado, en el émbito familiar el hombre tambi6n - quien delentll el poder al "-ne 
cargo de la economia, ya que las mujeres por lo general se dedican al trabajo 

doméstico y no poseen poder económico y en los casos en los que llegan a 
detentarlo en este émbito, dificilmente lo ejercen de una forma distinta a las 

formas excluyentes y discriminatori- tlp;c.a del modelo masculino, - decir, el 

estilo de poder de dominación sobre quienes tienen menos poder. (Hierro, 1989; 

Muniz, 1997; Boege, 1988; Oehmichen, 2000). 

La pregunta que nos -Ita a partir de -ta poslu,. - ¿_,., el poder 

únicamente de car6c:ter univoco, - decir, únieamantla fluye de una direcci6n hacia 

otra, o es una constante relación bidireccional sólo que con diferentes mane,.. de 

manifestarse? Es decir, no negamos en absoluto la evidencia de que el ejercicio 
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del poder es inequitalivo y de que existe una rel•ción de domin•ción, abuso y 

subordinación hacia i. mujer, pero creemos que no - debe perder de vista que 

muchas ~ hay maneras de ejercer el poder~ un• manera desviad• 'Jf poco 

productiva- desde la victimización, el control 'Jf el chantaje, las cuales son actitud

comúnnmnte -urnid•• por mujel'8S •sumisas" . 

Por otro lado, las mósm11s mujeres ejercemoa un -tilo de poder de dominación o 

patriarcal sobre quienes tienen menos poder (entre suegras y nueras, entre 

madres e hijas, entre jefas de trabajo y empleadas. entre representantes pollticas 

y "representadas" ). Esto se debe a que siendo tan reducid- ... posibilid8des de 

la mujer de delentar el poder, cuando se le presenta la oportunidad, lógicamente lo 

ejercerá con el único modelo de referencia disponible o aprendido: el modelo 

patriarcal (Muniz. 1997). 

e. Oeade loa media• de Comunlc.cl6n, refiriéndonos especlficamente a los 

medios impre- asi como televisión. radio 'Jf medios virtuales. considerarnos que 

en este factor conftuyen todos los anteriormente mencionad-. En primer lugar. 

porque tal como Bustos (1993) lo plantea, los medios de comunicación hoy en dla 

han alcanzado un altísimo poder e influencia sobre la población, siendo capaces 

de manipular la opinión pública, 'Jf este poder influye de manera dehtnnin•nte en lo 

que se infonna a la gente asl como en la orientación que - le va dando • 1• 
cultura, el lenguaje y el discurso que se utiliza. Es decir, los medios de 

comunicación constituyen una de las diferentes instancias ideosocializadoras que 

coadyuvan • tnmamitir 'Jf reforzar 1• diferencias entre g6neros. 

Asi mismo Bustos, (1993) nos menciona que la televisión repre-ntll uno de 

los mas importantes medios masivos de comunicación por el alcance e imp•cto 

que actualmente tiene y que está presente en los hog•r- de pr6cticamente todos 

los -tratos soci•les incidiendo en 1- fmnilias 'Jf en - miembraa detlde edadee 
tempranas. 
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La comunidad que en esta investigación nos ocupa, no es la excepción, 

pues la mmyorta de •- familias cuentan con esle medio de camunieaei6n por lo 

que ineludiblemente esfllln impactadas por los mensajes que ahl se transmiten y 

que cómo ya mencionébamos afianzan la transmisión de los estereotipos 

femenino y masculino (Bustos, 1993). 

Existen infinidad de _ejemplos que se pueden mencionar para graficar el rol 

genérico que se asigna a hombres y mujeres desde estos medios. El ejemplo m•s 

común son las telenovelas donde a través del lenguaje y escenas que utilizan. -

muestran los roles tlpicos que - deben de-mpeftar. Otro ejemplo lo 
proporcionan las ventas por televisión que ofrecen ante todo la siguiente idea: la 

autoestima y la felicidad se basa en la figura del cuerpo, la cual ha de ser esbelta, 

firme, fuerte; asl como en la belleza de la cara o en la abundancia de cabello. 

Incluso pasan testimonios de cómo la gente empezó a ser feliz con 

determinado producto que le bajó de peso en una semana o que pudo dejar al 

psicólogo con el que tenla 5 aftos traténdose, pues recuperó au autoestima. Un 

ejemplo més son tos comerciales con alto contenido sexista, siendo muy 

representativos todos aquellos de productos de limpieza. 

Asl mismo, se encuentran loa anuncios destinados a la promoción de 

productos, desde los grandes espectaculares que - pueden observar en las vi

principales de las grandes ciudades. hasta los carteles dispuestos en cualquier 

tienda miscelénea o farmacia de cualquier pueblo. En estos anuncios se muestran 

ideal•• da belleza que ni siquiera corresponden con las generalidades fenotlpicas 

de nuestnl gente. 

Mercedes Charles (1993) nos plantea como ... "se difunden im.,,_,..s del ser y el 

deber ser femenino, [ ... ) en estas imágenes se plantean las expectativas sociales 

[ ... ) estableciendo especificidades por sexo, edad. función social y grupo o c/aae 

de p#Hfenencia. De esta mamHB, coexisten diver.sas propuestas inatllucionales 

destinadas a la construcción de la mujer, mismas que varlan dependiando si es 
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1.a.-..so ....... <Mrwo. 

nill•, jo-n o •dult•: si es med,., tn1btajedora o ama de casa; esposa, amante o 

so/tetW, o si pe"9nece a una u oh clase social, etcfíffHD." (Bedoll•, 1993: 358). 

Es lmpor1ante aclarar que todos estos mensajes esüin dirigidos no solo • 

las formas idóneas de ser de la mujer, sino tambi6n del hombre ya que los 

mensajes ...,.n dirigidos • tod• I• poblaci6n. 

En este rubro queremos incluir los cuentos, mitos, leyendas y refranes que 

forman parte de la cultura y del folclor y que son un impor1antlsimo constituyente 

del imaginario colectivo. A propósito de ello, citamos a Fernéndez (2000) quien 

plantea: "Los cuentos popu/ams, los milos, las leyendas. los dichos y los n1franes. 

crean moralidad, ordenan, disciplinan, legitiman, muestran el buen camino. 

motivan. Involucran valores culturales. interpretan experiencias personales, 

justilican acciones colectivas• tFem•ndez, 2000: 9). 

Algunos de los cuentos más representativos del folclor mexicano, están 

constituidos por historias de mujeres sufrientes. como la Llorona 1 , mujeres 

malvadas, como La Malinche o Malilizln2 , y la Mictlancihuatl o Matlaclhuatl3 , 

mujeres desobedientes, como Leonor la empal'8dada4 o El callejón del beso15• 

'Aunque 1-v--v..i., a loa largo dml pmls. en lo que - colncidlr_en __ .._de 
una mujer que mata a sus hijos, por c:lespecho al ser abandonada por el hombre al que arnma:-. De 
..,_,. que al renunciar 11 su sacrosstta función ,.,,......... - .,_¡~ por toda la eten'l
-..X. - a V- •n __,Ir.a_, m.-~ .. -de ¡Ay, mla hija91. 

~--un .;.rnplo - www11_.., Y -- - ---- ••-w. - Y futu.-..-. 
•Muja" 1nc11_.., de quien el~ --Heman ~ - _..... pocawido.., hijo 
con ella. Esta mujer j._ el !>-' de tnlidonl en el imagl- -o. ya - - -16 a 
lnvol...,,_ con quien no le axnmpondla. 't:-.leyw>da ____ dl __ ~-~y----- ... 
........-..--,,b-wa-v.--dol~y-• __ ...,,. J+wa 
, __ que los conducen a la m...te. E91e cornpDffarni9nto f....,,;no -j~ de ......., .._..;va.------... --.___•v-porla-sln encont..--.... 
• E- hl81oria habla de una mujer que - compnx.-dll por - s-tr- can un - viejo y rico 
yobl~•-can ... SujovW1--WTlpiaOen_...,_ __ 1 5 --

......., - - ....._ conlinuWan. Un ... a..aan. - y .. ---habla viajado a Eurqm. cum1do en re911dsd I• ••-iid6. Se d3ca - .., - _,.lea 
cumtoadolla-dondafue....-. 
• Este conocido cuento de la ciudad colonia? dol GuanmjUalo, - - dol .., mujer, Doft9 LuZ. -

- fue - ~can un vl9jo --· CUWldo., joven - r..- - .., wll!la 
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Los cuentos y los mitos facilitan la reproducción de los rol- y -te'90tipos 

de género, ya que son una forma simbólica de transmitir los valores asl como las 

relaciones sociales entre los -xos. 

7_ O..d9 la '91/glón, que en -• caso tomamos como refarencia la religión 

católica por ser la de mayor importancia en México. en cuanto al número de 

-guidores que tiene, podemos afirmar que es un factor de altlsima importancia ya 

que nomm y moldea los valores éticos y moral- de la sociedad. Y este aspecto 

es evidente en las comunidades indígenas, cuyas manifestaciones culturales se 
encuentran firmemente enraizadas en la religión, la cual norma particularmente la 

vida sexual de las mujeres en términos de recato y de uso exclusivo su sexualidad 

para la reproducción, en consecuencia con la culpa que han de expiar por -

portadoras del pecado original cometido por Eva {Wolfensberger, 2001). 

Tébar (1997), cita varios discursos emitidos por el sumo representante de la 

iglesia católica, .Juan Pablo 11, en los que expone de manera inequivoca el papel • 

desempenar por la mujer: ante todo el de madre fiel, casta y devota que ejerza su 

tarea con ternura y recato, se entregue a sus hijos y al servicio de los demAs en 

una labor de sacrificio (Tébar, 1997). 

De manera que al -r 1- comunidades indlgen-. predominantemente 

católicas, podemos inferir mediante este tipo de mensajes que emite la iglesia, 

cómo se moldean desde la religión las características deseables de la mujer, en 

este caso indigena. 

,_,udO.,..........,.. can 61 _,el cmli.¡tin. c...- el - - -· dio.....- 111 glllllr'I y 
huyó. Colla Luz !le int""'6 en un convento ~ - di- en penit911C111 y pi-'- y mur16 de 
vi9¡11. 
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Como pod•mos ver, las ideas generadas en tomo al g6nero son un 

instrumento conceptual eficiente para aproximarnos .. trabajo sobre las 

significaciones que culturalmente asignan las mujeres indlgenaa a su rol de 

género, pues nos explican como se van asignando exp9Ctativas y significados al 

proceder del _, humano en función de su diferenciación biológica y cómo -

juegan estos factores en la vida de 1- propias mujeres indlgen-. 

Habiendo realizado una introducción a lo que significa hablar de g6nero y 

con la exposición de las ideas anteriores sobre los factores constituyentes de las 

caracteristicas socio-culturalmente asignadas a las personas en función de haber 

nacido hombres o mujeres, podemos ahora ahondar en las particuleridades 

propiamente indlgenas que pennean la vida simbólica de las mujeres al -r 

pertenecientes a algún grupo étnico de nuestro pais. 

... .""' 19 
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H._ ... __ 

El pr-nte capitulo tiene como objetivo explic.r • qu6 nos -wmoa refiriendo 

cuando estamos hablando de mujeres indígenas, cu;lites son las caracterlsticas tanto de 

la vida privMI• como de la vida pública en general de -ta& mujeres al -

.,.,._ .. c:ieules • un grupo étnico y c6mo es'*9 ~atic:8s est6n asoci8d• • una 

-rie de discriminaciones y marginaciones que reverberan la situación de opresión, 

subalternalidad y exclusiOn que fueron descritas en el capitulo anterior al definir la 

c:aWgori• de g(tnero. 

De esta manera, aqul nos acercaremos mn profundamente a los posibles 

significados in,,_,_ en el rol de género de las mujeres indigen•. No con ello 

queremos decir que todas las mujeres indigenas de nuestro pala son igual- y que 

otorgan los mismos significados a las mismas cosas. por el contrario, cada grupo étnico 

posee sus propias particularidades, sin embargo, la aproximaci6n que aqul brindamos 

-di sustentada en i~-=iones realizad- en diferentes etni- y que nos pen11ilat1 

hacer una primera generalizaclOn. 

Posteriormente se abordarán aapectos más especificas de laa mujer

mazat.cas JNtra que nuestras aproximaciones al significado que otorgan al rol de 

género, sean más precisas. 

En el ámbito de las investigaciones social ... al mismo tiempo que cada -z -
ha ahondado més sobre los temas relativos al género, también ha tenido enonne 

relevancia la cuestión de la identidMI indlgena, sobre todo despu6s de loa hec:'

susc:imdos en 1994 en Chiapas". Para poder estudiar• las......,_ lndlganaa de 

nuestro pals, es necesario analizar de qué hablamos cuando decimos indlgena. y c6mo 
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se repre-ntan socialmente los roles de las mujeres en estas culturas, cómo se define 

lo 6tnico en es-~ y• qu~ se les considenl indlgenea. 

De acuerdo con algunos autores, la identidad es lo que caracterizai • un 

determinado sujeto o grupo, que lo hace único y por lo que será reconocido ante le 

socied8d. An:e (2000) menciona que • .. Jos grupoa étnico& son grupos sociales que 

asurrmn ciertes caracteristices particulares ... ·, entre estas p.9rticulerid8des podemos -

en 1- comunidades llamadas indlgen-: el uso de una lengua, la manera de llevar e 

cabo su vida cotidiana, la religión, uso de vestido y tipo de gobierno. Dichas 

caracterlsticas serán vistas en primera instancia sólo por el ojo del ajeno al grupo, 

puesto que pera los integrantes del mismo, p ... n desapercibid- estas cualidades por 

ser aspectos de su diario acontecer. (Galeana, 1997: 421). 

Sin embargo, al hablar de identidad no hablamoa de un hecho estático, &ino d41l 
un proceso dinámico en pennanente transformación y refonnulación y como mencione 

Portal (1991), referimos a identidad como una concepción dual absoluta en la que un 

grupo se define únicamente en contraste y oposición a otros, significaría remitirnos a 

una reducción descriptiva que no toma en cuenta la complejidad social inherente a la. 

procesos identitarios. De tal manera, que referirse a identidad impliearla, n1*s que 

describir rasgos descriptivos inmóviles, hablar de una red de elementos y relaciones 

sociales en continuo movimiento y con un basto contenido simbólico cultural, en las que 

necesariamente se encuentran inmersas una serie de contradicciones que no -

resuelven con un esquema descriptivo bien definido. Esto - debe a que la realidad -

mucho más compleja por más que como cientlficos o investigadores pugnemos por 

categorizarla y esquematizarla, máxime si se trata de aspectos tan intrincados como la 

cultura y cualquier conjunto de expresiones humanas que no escapan de laa 

contradic:ciotMs y p.9111dojas el contener aspec:tas, psicológicos. socieles. cultu,..._, 

pollticos, económicos y éticos por mencionar algunos (Portal, 1991; Falomir, 1991). 

Para los fines de la presente investigación y con propósitos hermenéuticos, aquí 

describimos ciertas caracterlstian muy get-•les que de ecuenlo a algunos eulDres. 
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identifican • los grupos indlgen- de nuestro pala, pero siempre partiendo de los puntoa 

arriba exp~. en el sentido de que no pre1B11det1 .. tt_.- una cl.aiftcaci6n cen.cta 

y del entendimiento de que estas caracterlsticas no son inamovibles ni mucho menos 

las únicas que po._ la complejidad étnica de México. Básicamente nos limitamos a 

delimit8r el origen cuHural común de estos pueblos. 

En todo caso, retoma!"OS la noción de Falomir (1991), al no concebir• los 

grupos indlgenas como aislados o como una reliquia anacrónica que debe mantenerse 

fuere del mundo moderno que ·ro contamina· y dana su identidad, sino desde le 

concepción de que en la medida en que la interacción entre grupos cuHuralmente 

diversos aumenta, también cobra fuerza la diversidad y el grado de complejidm:I 

internos (Falomlr, 1991). 

Lo que pretendemos resaltar en este apartado, es el hecho de que la identidad 

étnica articule un conjunto importante de repre-ntaciones sociales y simbólicas, lo cual 

resulta otil en el marco de ta presente investigación en donde interesa cómo las mujeres 

inmersas en el contexto de una cultura particular con sus propios códigos 

representacionales, otorgan significado a una categoría que aqul analizamos: el rol de 

género. 

Puntualizado lo anterior, procedemos a enunciar esos aspectos particulares que 

nos pueden brindar una gula general para definir los signif"lcados que están presentes 

en el devenir étnico de los grupos indlgenas de nuestro pela. 

At definir a los grupos étnicos, Ricardo e lsr-1 Poz- (1997), aluden a los 

descendientes de los nativos de Am6rica a qui6nes los descubridores europeos 

llamaron indios al pensar, de manera errónea, que hablan llegado a ras Indias y los 

refieren como a los individuos, grupos y e»ngtome..-o. que han heredado trad..,,_ 
y formas de vida de sus antepasados prehispánicos, que 1- vienen a travm de 

generaciones que se han sucedido desde el comienzo de la Colonia. Consideramos 

que en estas definiciones es esencial incluir el factor del sincretismo del que 

actualmena. ..U.n impregnad- 1- comunidades pues - observa que algun- de -
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prmcticaa son muy parecidea • lea meattz.• debido • I• incursión de loe medios de 

comuniceción, transporte y Olro9 muchoe r.ctor.. que loe hen ido lntl..nc:iando h..m 

llevllrtoa a vivir en une •nnonl• diferentll • I• inicielmente henlded• de aus am:eatroe. 
Sin embargo, al recorrer las diferentes etnia• que conforman M6xico, noa percmtamos 

de que elgun•• -t8n ,..nos influenciadas que otras, resultando de ello une gran 

dhMrsided cultural que - rnen::endo ditentnlms indiced0f9S que podrlen guu.n- a 

valorar lo que es propiamente indlgena. {De Dios & López, 1997). 

Definiremoa fo 6tnico a partir de que el grupo en su interior encuentra 

carecterlaticaa que lo hacen difenlnte de otros grupos y visuafizll a - iguales dentro 

de este, por practicar conductas parecidas o Creef' en tas mism•• co•••· E•ta• 

diferencias y similitudes que construyen la etnicidad pueden estar cimentadas en la 

reafided o en el imaginario y pueden ser flsicas, psicológicas, religiosas o culturales, las 

cuales se convierten en normas que rigen a la comunided a través de su uso a lo l•rgo 

del tiempo. Estas normas de comportamiento social y costumbres propias conatituyen 

las culturas de tos indlgenas, las que como ya mencionábamos, se han ido adaptando a 

los cambios que impone la cultura mestiza con la inserción ced• vez rnés continua de 

productos pare el autoconsumo, y los servicios antes nmncionedos, _, como la 

inserción de tos partidos potlticos en sus formas de gobierno que loa alejen de lo 

tradicional de manera sistemática. 

Aún asi, cada ciudad, pueblo, municip;o, rancherla o agencia del pals tiene, 

desde h- sigloe su propie cultura, y en cualquiera de e11- ante le espent de un n~ 

ser por nacer, se realizan una serie de preparaciones que to llevarán de la mano en su 

nacimiento a insertarse a ta cultura que lo recibe, misma que será transmitida a trav6s 

de sus progenitOA!S: el padre c:omunicalá las ,_.... públicas, 8quellas con las que -

relacionará con la socieded y la rnedre por su partB las ,_._ particuleias del hogar. 

trad~. religión. usos y costumbles. Este nuevo individuo tendnl 1• posibilidad de 

compartir valores culturales, identificarse con los miembros del grupo y diferenclerse de 

los que no pertenecen • él. _, como perpetuer la cultura por medio ele la reproducci6n 

biológica. El instante preciso e indicado pmre que -ao sucad• - cumndo loe nifto9 
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aprenden en el acto mismo: cuando ob-rvan a sus padr- realizar 1- actividades de 

c:act• dia que canfannaran parte de su vid•. 

Un pueblo indigena cimienta su identidad en la cultura, que - finalmente la 

cosmovisión y la ideologia con la que se relaciona con el mundo y se ve manifestada en 

su simbologia lingOistica, en una especifica y diferente manera de ver el mundo, de 

esmbi.c.r ntl.aor- de cualquier tipo (parenlllsco, filiales y otrms), de concebir .. 

relación del ser humano con la naturaleza, la cual esbll penetrada por un profundo 

respeto, misticismo y religiosidad en la que se involucran tocios y cada uno de los 

integrantes de las comunidades. 

Dentro de las prác:ticms que "'*9 e11p,_n y fomentan la idenlidmd indlgena -

encuentran: la tradición oral, las prácticas de trabajo colectivo (tequio y trabajo 

recíproco) y las fiestas religiosas. mismas que a continuación se describen: 

a) La trasmisión oral del conocimiento, por medio de los m6s ancianos es una 

práctica propiamente indigena y uno de los aspectos fundamentales que les hal 

ayudado a preservar sus prácticas originarias y tener un conocimiento milenario 

que los caracteriza y diferencia de otras culturas. De manera que es muy usual 

encontrar a los grupos familiares reunidos escuchando al abuelo y en muchas 

casos bisabuelos e11plicando el motivo de una ceremonia. la causa por la que no 

llueve, la historia de ta comunidad y ta familia, entre otros muchos temas de 

interés para su consolidación interna fomentando de esta manera las relacion

de pmirentesco. mismas que fortalecen a la comunidad. Esta practica engloba .. 

lengua, los mitos, las leyendas y el origen e historia del pueblo. 

b) El tequio7
, consiste en llevar a cabo una labor comunitaria que beneficiara al 

pueblo en su conjunto y en la que todos tendrán que contribuir de una u otra 

manera para realizarta, y tiene sus bases en el desarrollo de la vida comunal. 

Otra manera de buscar dicho desanallo - el cornpiUiilli&a impllc:llD del lrm.jD 

reciproco que se establece y beneficia directamente a los miembros de la familia. 
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En -te - deja ver una solidaridad ancestral que poco a poco ha ido en 

detrimento ar."nafomá~ con el llMn de ~ la aatiafacci6n de lea 

necesidades individuales valoradas por la cultura mestiza. Es en el tequio y el 

trabajo reciproco donde la comunidad expresa la cotidianeidad, relaciones de 

parentesco y - donde descansa la colectividad que - una de loa pilar- de la 

identidad indlgena (Coñfls, 1997). 

e) La fi-ta religiosa, - la institución más importante para transm;t;r, consolidar y 

fomentar la identidad, pues es donde se deja ver la cosmovisión, se practican loa 

ritoa y ae cultiva el esplritu, ya que - un evento sólidamente p-rvado. en el 

que por un lado - reproduce lo cotidiano y por el Wo - permiten las 
situaciones que dentro de la cotidianeidad están vedadasª por la moral interna 

imperante. 

Como hemos mencionado anteriormente, hay diversas pr6cticas que ayudan 

a 1'9forzar tanto la identidad indlgena como los ralea de génel"o, pero para 
explicamos de manera más profunda cómo ae constituyen estos roleS de género 

para la mujer indlgena y cómo a partir de la cultura se empieza a formular su 

significación, consideramoa necesario realizar una desc;ripci6n analltica del aer 

mujer dentro del contexto socio-cultural al que nos hemos referido. 

B. Nacer mujer. racer lndlgena. 

La mujer indlgena es la responsable de la transmisión de la cultura, de i. 

educación y formación de los hijos y por ende, de la reproducción de la fuerza de 

trabajo a través de sus labores cotidianas y encargada de sostener una economla por 

medio de la comercialización de artesanla, hortalizas y de su salario cuando realizan 

algún trabajo remunerado, aunque en •- comunidades - conaidermda can10 una 

carga pcwque su trabajo ae ~ desV81orizado y au aporteci6n -16mica no -

reconocida, ni valorada como tal por los otros miembros del colectivo (Boeg•. 1988). 

o Por pr6cticaa V- naa - ..... a ..,.,..,._ - C .. ~l••••llw _, ......- - ... 
--.seamp11a..--~-•-•--••1rN 'e · L 
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Desde el punto de vista económico, el matrimonio es I• mejor opción p•ra I•• 

mujeres que conforman las C0111Unidades, ya que en muchos de -tos poblados no 

cuentan con la posibilidad de tener derecho a ser propietarias de la tierra, a menos que 

esWln caa.das. Por otro lado, diftcilmente encontrarAn el respaldo entre sus llde ... para 

conseguir créditos o ser participes de los proyectos de desarrollo que el gobierno ofrece 

lf• que no cuentan con el apoyo masculino, por lo que resulta sumamente indispensable 

casarse para gozar de este tipo de beneficios. 

Ya dentro de casa. la pareja cumple roles distintos. que los llevan a organizarse 

lo que permite a la mujer tener una economia más estable en comparación con aquellas 

que se encuentran solas; el hombre realiza 10$ trabajos duros del campo y I• 

construcción de la casa; la mujer se encarga del cuidado de los hijos, de la huerta, de 

loa animales domésticos que tienen en el traspatio, de la confección del vestido, la 

alfmrer!Ít. y I• P"'J)aración de la comida diaria; la elaboración de la artesanla - llevada 

acabo por los hombres o las mujeres o en conjunto dependiendo de los artlculos que -

realicen en la zona y la cultura a que se haga referencia. Y como se mencionó 

anteriormente la mujer es la principal comercializadora de los productos obtenidos en el 

hogar o bien emigra a la• grand- ciudades para emplearse en diversos tnlbajos que 

no son bien remunerados por su falta de preparación y la discriminación que sufren por 

su condición de indigenas (Rojas, 1994). 

Como p•rte de las responsabilidades que tiene la mujer en cu•nto se ca .. es 

cumplir con au obligeción de la rrmternided y con la educaci6n de los hijos; las 

funciones principales de estes actividades son la pre-rvación de .. especie lf I• 

reproducción de los patrones identitarios que darAn continuidad a su cultur•, por lo que 

- de suma importancia que I• mujer tenga un hijo varón que ayudarll al padre en sus 

laboras y en el que - cifran ladas las ...,.,.._ famil-.-. En C9ftbio cuando el 

recién nacido es mujer, ademlla de la deailuaibn, solo - espera que la ,....,. la 

eduque para ser buena esposa y lograr retener al marido, no importando l•s 

condiciones en las que viva y que no deje en vergüenza a sus progenitores. Esta -
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debe a que la ideologla de las etnias dicta que dentro de la estructura familiar, la vida 

de la mujer debe girar en tomo a los hijos y el marido, a..-ndota del resta del ~ 

en las cuatro paredes de su hogar. Por lo que inevitablefnente la mache educar• a sus 

hijos con base en las diferencias genéricas, de clase, de grupo y de pertenencia a este 

(Muftlz, 1997). 

El evento de nacer mujer en una comunidad indlgena es el equivalente a no 

pertenecerse a si misma. de pomeer una identidad heterodirigida". en el sentido de que 

todos sus actos buenos o malos, repercuten en todos de manera conjunta o en cac:la 

uno de los miembros de la familia; a partir de este momento ella se sujetar• a las 

normas establecidas en la comunidad; hecho que no sucede asl con el sector 

masculino, que haga lo que haga será siempre el "hombre de ta casa", por lo blnto al 

que no se juzga y se te justmca su conducbl. Aai, por e;etnplo una de las nonnas 

morales relevantes establecidas para la mujer, es la virginidad que es de vital 

importancia, puesto que en el caso de que una mujer no sea virgen al llegar al 

matrimonio, puede ser golpeada, regresada a la casa paterna, exhibida en público, u 

otras practicas dependiendo de la etnia a ta que pertenezca; ella tiene la obligación de 

preservar su castidad para poderla entregar al hombre con el que forme pareja, y que 

desde ese momento sea él quien controle el cuerpo, la sexualidad y la vida reproductiva 

de ta mujer (Oehmichen. 2000; Muftiz, 1996; Morales, 1997; Boege. 1988). 

Sin embargo y no importando las responsabilidades que contr.en las mujeres 

como parte de su rol genérico, tienen que asumir las obligaciones del hombre cuando 61 

no está presente, procurando cumplir con su papel de madre, educadora y 

adicionalmente velar por el sustento de ta familia. función que no sólo realiDlrá con -

hijos, ya que en muchas ocasiones viven en grupos de familias extansaa por to qu. de 

manera regular se quedan bajo su cuidado los padres y hermanos del esposo u otros 

familiares. 

"E-'*"'lno--.a._mujere9_c:uyaa.,c._.h-_____ muy_c f 1 1cla 
--·--·.,.,_,...,_,_,., ,,, _____ (Oulw1...,w1,2000). 
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Ser mujer indlgena conlleva una gran responsabilidad social y una carga cultural 

mmrcad• con diferencias ge1161icaa, que la dejan desprolegida, prapiciando relacior-. 

cotidianas que generalmente -u.n impregnadas por altos indices de violencia en sus 

diversas formas como son flsica, psicológica y sexual. Por lo que en el proceso de 

identificarse como mujer indlgena y sentir que se pertenece al grupo en el que nació, 

-.pta sus vivencias y las oculta en el silencio, sin tomar en cuenm el dolor que esto 
conlleva y que es vivido como parte de sus rasgos culturales (Huacuz, 1997). 

Esm identidad conlleva una educación de las indlgenas dividida en la forma en la que 

- desenvolverán en su vida comunitaria y dentro del hogar. por lo aeemos necesario 

describir estas esferas. 

t. Su -.ampalto •n 111 vida pública. 

Hay más reglas que restringen a la mujer que a los varones en su 

comportamiento y en las relaciones que establecen con los habitantes de la población. 

Estas reglas van desde la manera de hablar, de vestirse. sentarse, moverse, asl como 

los puestos que pueden ocupar en los cargos de gobierno o religiosos. Tanto a 

~res como a mujeres se les inculca la manera en que han de relacionarse con la 

gente que ~ un cargo relevante en la comunidad, sin embargo -tas r9S1las tia"9n 

un carácter más estricto para las mujeres que para los varones (Cort6s, 1997). 

En la mayorla de las etnias de nuestro pais, aspirar a los cargos público• y 

religiosos -tá restringido para la mujer, y podemos notar Cómo - entrelaza .... 

situación de imposibilidad de acceso al poder y toma de decisiones públicas, con las 

condiciones de subordinamiento que antes de la Colonia eran bastante distintas. Asl, 

H9m•nctez y Murguialday (1993) relatan como en las sociedades prehiap6nicas los 

hmnbres - desempeftaban en el campo militar, las mu;e.es en el fmmiliar y el religia9o 

y ambos compartlan el politico y económico. 

La autoridad tradicional o religiosa, que anterionnente estaba canfonnada por el 

cona.jo de ancianos y que en la actu.liclad - trata de personas elegid- por el pu9blo, 
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- el m•ximo representante para la toma de decisiones colectivas. El poder de la etnia 

- organiza alrededor de los municipios, agenci-. y las .. nc:herf-. poder que no podr6 

ser ejercido por una mujer. Esto se debe a que 1- mujeres no llenen derecho a ser 

elegidas como autoridad. Los hombres de las comunidades dan una variedad enorme 

de razones por las cuales ellas no pueden ocupar los cargos públicos, que van desde 

su debilidad llsica que la imposibilita en los trabajos pesados, hastll la afinnaci6n de 

que son -r- ignorantes e incapac:ea para pensar y tomar decisiones. Esto - sustenta 

en la dependencia que denota la mujer ante el varOn. Según datos recabados por 

Cristina Oehmichen (2000), la participación polltica de la mujer indlgena hoy en dla 

sigue -tanda sumamente limitada. Para ello basta ver las cifras que proporciona 

BarTera (1997) que senala que para 1994 (41 anos despu6s de la conquista del voto 

femenino) habla 74 presidentas municipales en un total de 2,392 municipios en nuestro 

pals, lo que equivale a un 3% de sus alcaldlas y en 1998 habla 79 alcaldesas en un 

toml de 2,418 municipio& existentes (Oehmichen, 2000). 

Todo esto muestra la imposibilidad de que la mujer de manera libre y abierta 

forme parte de la vida pública de la comunidad, más no asl de manera velada, puesto 

que aunque los cargos públicos y el poder (con todos los beneficios que esto conlleva) 

le -an proporcionados a los hombrea, -tos tienden a poner especial atenci6n a lo que 

SU& esposas o madres les sugieren, puesto que al ser las educador- y transmisor- de 

la cultura, también se convierten en consejeras y los motivan a realizar las actividades 

encomendadas, y a seguir las normas que impone la población, para evitar con ello 

problemas comunitarios, que finalmente repercutirlan en su familia; brindando con esto 
seguridad a su entorno social al fomenmr la armonla de la vida comuniblria y del 

entorno familiar, compuesto por esposo, hijos, en ocasion- nietos u otro f8miliar. con 

quienes por un lado se organiza para realizar las actividades del hogar y .del campo, y 

por otra les propon:iona •-U- necesarias panm la aobrevivencia y las relaciones con 

el grupo {Nahmad. 1965; Col'Ma. 1997). Esto último - de vibll importancia dentn1 de la 

identidad comunitaria puesto que el parentesco es el soporte de la organ1Zaci6n social y 

la familia como unidad de acción. En la familia es donde - turnan •-~ 
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b*•ic.ma, tllnta pollticaa y económicas, como religiosas, que finalmente rec.men en la vida 

comunitaria. 

Y precisamente es en la vida ceren10nial de las comunidades sustentada en la 

realización de las fiestas religiosas, que la mujer goza de un papel activo en la toma da 

decisiones dentro de los aspectos organizativos, pues aon nombradas en cargos para 

cada una de las actividades a deaempeftar. Reautta fundamental au participac:i6n en 

dichos cargos pues esto le hará sentir que pene.- al grupo y reforzará au identidmd 

cultural y femenina, ademolls es importante destacar que el centro motor de loa pueblos 

indigenas contempor•neos es su sistema de organización politica y religiosa. Este 

sistema gira en tomo a la organización del culto, que incumbe a tod- •-familias de la 

comunidad. Cada ano. un grupo diferente de hombrea y mujeres, llamados 

mayordomos o cargueros, se responsabiliza de apoyar la celebración de los oficios 

religiosos, comprando las velas, el alimento, el aguardiente. el incienso, los cohetes y 

haciéndose cargo de todos los gastos necesarios. 

Esta serie de funciones religiosas, en las que participan todos, permiten 

equilibrar las diferencias sociales entre quienes tienen mayores recursos y quienes 

menos tienen; es decir, disminuye el ahorro familiar a cambio de obtener prestigio ante 

loa ojos de la comunidmd. Esto marca la pauta para que la finalidad económica de la 

familia indlgena, no sea la de acumular capitales, sino subsistir y ocupar un cargo en el 

sistema politice religioso de su comunidad. Es molls una economla de reputación que de 

mercmdo. El hombre acumula excedentes para poder patrocinar un• ceremonia 

religia.a y adquirir reputación, circunatanciaa que no comparten las mujeres, hecho que 

la exduye de la toma de decisior.a en el •mbito dom6sticoo pero tambi6n en el 

comunitario. 

2. Su dn ampmlo., la rid9 prlved8. 

Desde que una nina nace, le ser• impuesto un rol gen6rico con toctee 1-

caracterlsticas culturales que este contenga, independientemente de todas las 
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implicaciones que comprende, por lo que en diversas poblaciones a la hora del 

nmcimienta - proporcionan los utensilios y artefactos necesarios parw que desempefte 

las actividades que le conesponden pcM" - myjef". Esthef" Sandoval (1997) nos 

comparte su vivencia como mujer triqui y nos narra que a las ninas indlgenas de su 

pueblo - les ensena • ... a vivir como decidieron las abuelas: a conocer las plantas para 

comer, a juntar la lumbre, a pntparar las fiestas, a .....,...r el tenwscal, a raspetar el 

agua y el malz. a tejer nuestro huipil y todo lo delTWs que vela qua hacia y sigue 

haciendo mi madre para ayudar a mi padre• (Galeana, 1997: 247); el adiestramiento 

consiste entonces, en aprender a desempenar de la manera 1'1"16s optima las labores 

que realizan 1- adultas, los trabajos dom6sticas corno el cuidado de los niftos 

pequello&, el proceso de elabof"ación de todos los alimentos hechos con maiz, lav8do 

de ropa, etc., o los oficios propios de su condición femenina y que de granda podr6 

de-mpenar: guisandera, verdulera, tamalera, tortillera, curandera, partera, hechicera, 

t.jedora, hilandera, costurera, vendedora o artesana. Actualmente - han incluido otros 

que han sido aprendidos e incorporados en las comunidad- como consecuencia del 

proceso de migración, la inserción de servicios, précticas y actividades económicas 

propias de la llamada cultura occidental (Muntz, 1998). 

Hablar de las mujeres dentro de su hogar, es hablar de mujeres que son duenas 

y sei'loras de ese espacio, en el que se moverén con soltura y seguridad; las m•s viejas 

dispondrén y organizarán a ras más jóvenes otras para la realización de ciertas 

actividades, administrarán los pocos racursos de una 11111neni extraordinaria pmra poder 

alimentar a todos en casa no import.,ndo la cantidad de la que - disponga (Huac:uz. 

1997), esto puede constatar que son capaces de tomar decisiones y realizar sus 

actividades de manera adecuada, no obstante, el ambiente que - crea en un hogar 

cuando solo las mujeres esl6n trabajando cambia con la llegada de la. varor.a 

después de la jornada, se vuelven silenci-. no levantan la voz. miran haci9 el piso y 

se dedican a servir y proporcionar lo que ellos necesitan, es una conducta que denota 

temor y sometimiento. Como la mayor parte del tiempo se encuentran solas -r•n ell

las encargadas de educar a sus hijos, y aunque de algunai rnanerw - apoyaRln en et 
esposo para realizar esté actividad, la responsabilidad casi en su totalidad recaer6 
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•obre •u -palda, haciéndose cargo de los infantes desde su nacimiento ha•ta que se 

c:a-n y - man:han del hogar, lo cual regulannente sucede en la adolescencia, 

convirtiéndola en la educadora que propo.-c:ionar• la ensel\anza de la lengua, la• 

actividades dom6sticas, las del campo, y a cumplir con los compromiso• religiosos y 

pollticoa (COIWts, 1997). 

Dentro de las conductas que le •on asignadas por pertenecer al sector femenino, 

una mujer et.be actenms de conservar su virginid8d antes del nmtrimonio. guardar -

cuidado con el ejercicio de au sexualidad y será primordial llevar una vida de mesura, 

como •senara", ya que el incurrir en una falta respecto a estas conducta•. deja en 

vergüenza a la familia a la que pertenece, pero sobre todo al padre quien puede dejar 

de reconocerta como hija, golpearta y retirarte el habla, acusando a la madre por no 

saber educar a sus hijas y quien sufrirá el castigo de manos de su esposo. Despull• de 

casadas las mujeres se verán en la obligación de adecuarse lo más pronto posible a las 

regla• y normas de la familia de su pareja, esto lo hani sin protestar ni tomar en cuenta 

lo que siente, para no provocar problemas con su marido y suegros, de los que tambi6n 

se hará cargo cuando esto• ya no puedan realizar sus actividade• cotidian-. y toda• 

las actividades que como mujer le corresponden. Por lo que es fácil distinguir cómo la 

familia, es el mecanismo socializante, que fija • mantiene y reproduce la imagen de la 

mujer sumisa, obediente y hogarella (Huacuz. 1997, Cortlfls, 1997). 

Lo mencionado con anterioridad l>*sicafnente se obtiene en el hogar, pero como 

comenta Iglesias (1985), también la escuela es un medio de socialización muy 

importante en el que se van a adquirir, reafinnar y perpetuar roles, asl como valores y 

actitudes consecuentes al sistema (Iglesias, 1985). 

Cabe aqul aclarar, que el acceso a la educación fonnml - •umarnente lifnimda 

pues en nuestra experiencia en promedio las mujeres indlgenas alcanzan al 3ar. Grado 

de primaria. 



Como hemos visto, por medio del estudio de género se analizaron •

situaciones de opresión y marginación a las que la históricamente las mujeres han 

estado sometidas. No obstante, al hablar de mujeres indlgenas estas situaciones se 

profundiz.n y se multiplican, pues sobre ellas pesa una situación de triple 

discriminación, con ello nos refeñmos a la discriminación que sufren por - mujeres, 

por ser indlgenas y por ser pobres, y múltiple opresión que es un conjunto de 

marginaciones que se dan en el entorno educativo, alimentario, polltico, lingOlstlco y 

económico que por un lado son el producto de la discriminación y que adern6s se 

potencian entre si (Lagarde, 1990, 2002). 

Empero, ¿Qué significa -peclficamente hablar de esta triple discriminación y 

múltiple opresión?. El orden en que a continuación lo explicamos responde a la 

cantidad de población afectada por este tipo de discriminación de manera ascendente, 

ya que el ser indígena lo soporta al igual que todas las personas consideradas indias 

por su lugar de nacimiento o cultura, ser pobres es una situación de la que se 

acompafta con casi la mitad de la población mexicana y finalmente, pertanecer al -

femenino, es caracterlstica que comparte con por lo menos la mitad de la población 

mexicana y mundial y ello la hace portadora de una carga cultural de discriminación 

genérica que la considera corno inferior. 

1. Dlacrltnlnacl6n en tanro lndlgena 

Corno nos refieren de Dios y L6pez (1997), hablar del indlgena en general es 

hablar de una condición de colonizado y de subordinamiento, que en si misma conlleva 

una cruel carga que los orilla a vivirse c:amo inferiores • los mestizos y que da c:amo 

resultado una autoestima baja que poco les ayudañi • pedir, o solo decir que - lo qua 

piensan, sienten o quieren, están destinadoe a realizar lo que loe vec:~ (-suelen 

llamar a los no pertenecientes a su etnia) impongan o quieran y. q- ragulalnmntlt -

les da una categorla de inferior, ignorante, o incapacidad para enfntntarsa a nuev-
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situ•cion- que impliquen modernidad. Todo esto tr- como coosecuencia una falta de 

respecto• sus tradiciones, costumbres, entorno soci•I y medio •mbiente. 

Muy acertadamente Huacuz. (1997) hace una reftexión sobre como el escaso 
conocimiento que se tiene de las prácticas culturales, polilicas, sociales y económicas 

de un grupo determinado obstruyen que la mujer indlgena pueda ser -!orad• y -

tomen en cuenta sus opin~. cie-os. suenos y sentimientos, lo que provoc8 que no 

sea considerada apta para desarrollar proyectos colectivos, de gobierno int9mo y 

externo. educación, trabajos dignos y toma de decisiones sobre su vid•. f•mili• y 

comunidad. 

2. Dlscrlrnlnación en tanto polJ,. 

En I• •ctualid•d tener bienes materiales o los recursos para adquirirlos tiene 

mucha relevancia en la existencia de las personas. puesto que la rnayorla de los 

servicios y productos indispensables para la vida se adquieren a travt!ls de la compr• y 

venta. Muchas de las relaciones que se establecen están normadas por el poder 

adquisitivo que tiene una determinada persona, lo que ha traldo como consecuencia la 

estratificación en clases sociales de la poblllción mundial. Pa-na que esto no 

sucede en las comunidades indlgenas si se torna en cuenta que sus recursos 

monetarios son muy limitados. sin embargo no sucede asl, en los grupos t!ltnicos h•y 

desde antes de la colonia niveles sociales marcados. que tienen que ver con el poder 

comprar. tambit!ln con el tener. con esto nos referirnos a poseer tiernls. animmles, cas., 
incluso mujeres e hijos, y con el de pertenecer, ya sea a los cargos polltlcoa. rellgi

o sociales que la comunidad marca culturalmente; por lo que ser pobre da la pauta a 

ser discriminado y por lo tanto a no pertenecer a las d- privilegiadma. 

En la rnayorfa de las etnias la propiedad y la riqueza - transmiten 

patrilinealmente: una mujer disfruta de la riqueza solamente a travt!ls de los bien- del 

esposo. En la configuración de I• identidad femenina indlgena, un• mujer e• como nul•. 

como inexislBnll!I, p~ que no puede comprar, ll!lner o pertBI- individualment9, .. 
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referencia de su existencia - el hombre. Ella tiene un lugar en la comunidad siempre 

con relación a un -rón. el prestigio de -•r casmla • ..,_. hijoe. habit8r un e.-ciD 
propiedad del esposo. que le ayudar6 a escalar o bajar de el- soc:iel, dependiendo el 

marido con el que logre casarse, así mismo esto le proporciona un espacio seguro 

dentro de su hogar. Las que no logran mantener sus matrimonios terminan en ca- de 

las ,.miliares ayudando con las labores dom6sticas, cuidando a los anda- o nifto9 de 

la familia, o simplemente mendigando para poder comer. De ahl la gran importancia de 

que las mujeres sean educadas para el matrimonio, baúndose esta educaci6n en el 

-timiento. la obediencia, el sacrificio y el silencio, y todo para que el que se case 
con ella logre quererla y proporcionarte lo bftico para vivir, pues por si aolaa nunce o 

diftcilmente podrán heredar o tener lo suficiente para cubrir sus necesidades y las de 

sus hijos. 

Cuando un hombre deja su casa por motivos de emigración, adulterio, divorcio o 

-ne. la mujer se - con la responsabilidad de hacenle cargo de todo. pero en obaa 
circunstancias. muchos de los padres de los esposos, los hijos varonea o loa miSlnOS 

esposos les quitan todo lo que les hablan proporcionado cuando formaban una pareja, 

ya que la tierra es de la familia y aunque ella se haya casado con un hombre de esta, 

sigue perteneciendo a otra familia cuando ya no est8 con él. 

Si una mujer trabaja fuera de casa, comenta Huac:uz (1997). • ... lo hace como la 

dolorosa respuesta a la extrema necesidad, mientras que para loa hombres ea un 

derecho y un deber ... • (Huacuz, 1997: 152); el trabajo asalariado de las indfgenas -t6 

subvalorado. la mayorla de 1- veces ocupa puestos de poco .--.ocimienta y poca 

trascendencia 

Los hombrea jefes de familia indlgenas se pueden percibir en una aitumci6n de 

desigualdad ante otros aectares de la comunidM o de la población en general, pero 

esto no puede suceder dentro de su casa. donde ello• aeran siempre "los .,._ y 

senores", los patrones que tendr•n siempre alguien que les sirva. podr6n controlar los 

recursos humanos y materiales y administraran los bienes. aun sí effoa no loa tnijerVn at 
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hog•r. El hombre necesita tierras, animales y en general bienes por que esto le da un 

lugar en su comunidad y pod,. tener una mujer y por lo tanto un• familia. Ellas i'*' 

escalando desde muy jóvenes puestos públlcoa, puestos a los que no pueden accader 

las mujeres por que se les considera ineptas y poco hábiles para desempellarlos, 

ade.,,.s de que son cargos que implican tiempo que no pueden perder cuando tienen 

que cuid•r su casa, hijos, continuos embarazos, familiares, esposo, anirnmles y huerta; 

no obstante en las fiestas religiosas pueden participar de una manar. rn6s integrada, 

llegando a ocupar cargos en las ceremonias, claro esta siempre que sea al lado de su 

esposo, el que le da un lugar de sellara y de respeto ante los demdls, pero sobre todo 

pon¡ue implican gastos que ella sota no podrla hacer. EH• to que necesita - un hombre 

que le proporcione esto para que pueda llegar a sentirse como una verdadera mujer. 

Todo esto significa que los hombres siempre van a tener algo a pesar de ser pobres, las 

mujeres que pertenecen a estas etnias son más pobres que los hombres (Grass, 1987). 

3. Dlscrlmlnacl6n en tanto mujer. 

Pilar Alberti (1997) engloba dentro de las siguientes caracterlsticas, la opresión que 

es factor común entre las mujeres de las distintas etnias del pala: 

Control sobre la sexualidad femenina 

Restricción física de sus movimientos 

Utilización de las mujeres en rr.nsacciones masculinas 

Limitación de su acceso al conocimiento 

Desvalorización de las actividades femeninas 

Desigual participación en el control da recursos 

O..igual acceso a recursos sociales: educación, trabajo, cargos públicos. 

VIOiencia tlslca, moral 

Existencia de una moral diferente para hombres y muje,.. 

Violencia Sexual (esta caracteristica es nota nuestra). 
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Las normas patriarcales impuestas desde que se nace, hace que estas - vivan 

como definitiv- y sin ninguna alternativa, y para 1- mujer- indigenaa implican una 

carga que se refteja en sus car- y cuerpos, que muestran interminables jamad- de 

dla y de noche, embarazos frecuentes sin reposo, heridas de golpes que el tiempo 

suele curar, mala alimentación, falta de recursos para proporcionarle a los suyos lo 

..-rio. sin atenc:i6n m6dica que calme - dolores, uso y mbuso de su cuerpo, can 
la convicción de que a tod- les p- los mismo y con la inocencia de que poco a poco 

sanarán las dolencias y la paciencia traerá un mejor rnatlana, todo esto dentro de un 

silencio que carcome y desgarra cada una sus fibras m6s intem-. 

Asl mismo estos tres aspectos nos explican el conjunto de marginaciones al que -

enfrentan las mujeres indigenas, tales como: 

a) Marginación educativa. El promedio de escolaridad alcanzado por ellas es la mitad 

de la primaria (3er. Grato). En ef hogar se favorece la educación de los varones antes 

que para las mujef'eS, pues, como ya se mencionó efl- - consideran aptas y 

desnnad8'5 para el matrimonio y las labores dom6sticas. 

b) Marginación Alimentaria. Se privilegia la alimentación para los varones, por lo que 

cuando el alimento es poco quien tiene prioridad es el hombre. despu6s los hijos y al 

último ella. La comida más cara y por lo tanto más escasa será para ellos. 

c) Marginación Polllica. La participación en cargos o como lideres de parte de la mujer 

- sumamem. limitada, tal como apuntan los datos detali.ctos en vida pública. 

d) Marginación Linglllstica. Las mujeres son quien- transmiten la lengua a sus 

descendientes, pero como se supone que no necesitan comunicarse con el exterior de 

la comunidad, se da por hecho que no necesitan saber espaftol, por lo tanto el Indice de 

monolinglllsmo - mayor en el sector femenino. 
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e) Marginación Económica. Los recursos económicos son principalmente administrados 

por el WtDr meaculino y el derecho a participar de pnlyeCtDs o prag...,,_ que llevan 

recursos económicos a las comunidades es limitado, por que ya - mencionó en 

póllginas anteriores que suelen ser el grupo molla pobre de las comunidades. 

(Lagarde. 2002). 

D. Rumbo a la construcción de nuev- ldenlldadee. 

A partir de todas estas caracteristicas que durante siglos han formado parta da la 

vida de las mujeres indigenas, han surgido muchas voces que hablan en la búsqueda 

de la dignidad. de un mundo distinto en el que cada quien con sus propias diferencias y 

sus coincidencias tenga cabida sin ser oprimido, marginado, discriminado, excluido, y 

exterminado, como la historia nos narra que ha sucedido. 

En la actualidad. existen documentos e investigacionea que prueban que la 

propia mujer inc:ligena es consciente de la necesidad u¡gente de transfonnar tas 

relaciones que se establecen entre los géneros. Por citar algunos de ellos 

mencionamos: 

a) La comandante Esther, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que habló 

en al Congreso de la Unión el 21 de marzo del afto 2001, cuyo discurso - refirió 

a la defensa de la autonomia de los pueblos indígenas pero haciendo 6nfaaia en 

que las mujeres también saben lo que no quieren: quieren respeto a sus usos y 

costumbres, pero no quieren violencia, rechazan y repudian las próllcticaa y 

costumbres que 1- colocan en un poaici6n subordinada. De otra ...,... 

contradirian los propios principios que enarbolan en su lucha. 

Ad~•. cabe mencionar que en este evwnto (y a lo largo de lo que fue la 

Marcha de Color de la Tiena de loa zmpatistll9 e incluao de ladas ... 
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negociaciones realizadas en San Andr6s Lam•inzar) 'º estuvieron pre-ntes 

hombres y mujeres ~ntes de lad- i.s eb'lims del pala (denbo del 

Congreso Nacional lndlgena) cuyas reivindicaciones corresponden a •

mencionadas por la comandante Esther, y que incluso se discutieron en una de 

las 8 mesas en donde se exigla principalmente: un cambio global del modelo 

econ6mico, polltico social y cultural, derecho • la posesión de tierra para las 

mujeres que a través de los usos y costumbres indlgenas se les han negado. alto 

a la discriminación, que se hicieran efectivos los convenios firmados y ratificados 

por Mllxico como la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. entre otros (Gil. 1997). 

b) La Lay Revolucionaria de Mujeres, producto de prolongadas y extensas 

consulta• realizadas por las mujeres del EZLN entre la población femenina en 
distintas comunidades selvaticas del estado de Chiapas en 1993, en la que 

básicamente las mujeres expresan su repudio hacia el dominio y explotación de 

la que son sujetas por parte de los hombres, les piden su participación para 

juntos realizar el cambio y ponen en evidencia que este tipo de relación en la que 

unos someten a las otras, no es más que una reproducción del sistema 

capitalista e imperialista en la que los poderosos someten y explotan a los 

pobres (Gil, 1997) (Anexo C) 

c) Los testimonios de cientos de mujeres indfgenas en Latinoarn6rica. ya sea que 

enarbolen una lucha por la reivindicación de sus derechos, ya - que denuncien 

de manera oral o escrita su condición de subordinación, v. gr el de Antonina 

González, representante de las pur6pechas en Michoacán quien denuncia: / .. . ret 
trabajo doméstico es asumido poTque a fuerza de la costumbre se considera que 

éste es el trabajo de las mujMfls" (Galeana, 1997); .Juana Marta Rulz Ortiz , que 

da amplio testimonio de cómo las muj9res est*n bajo el mandato de ic. hombres 

'ºN09 referi.....,.ala9negocl _____ el~F-y ._, ___ _ 

indl--en ~I de 19115, con motivo----·--- Ejerelto~dlt U
- -e11•. c11t E.....,dlt 1-. enel--.....-.Odlt~ 
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(Anu•rio CEI 111, 1991 ); los casos publicados por Gil T6bar en: •caminando en un 

solo corazón: ... mujeres inctlgerma de Ch;.p.." (Gil, 1997) y por Ravi,. en 

"Mujeres de M•lz" (Rovir•. 1997) por mencion•r •lgunos. 

De manera que todos estos aspec:tos nos h•bl•n tambi6n de I• pmrte de lucha, i. 

P•rtlt de i. formleza, i. espen¡nza, la reivindicación de la mujer indlgena por una vida 

distinta, elementos que hoy por hoy, no pueden ser obviados al tratar de definir 1• 

identidad 6tnica femenina. 

A p•rtir de las consideraciones teóricas anteriormente expuestas, se cumple con 

el objetiva de mirar nms de c:en:a cómo transcune la vida de las mu)mes indlgenas 

tanto de manera pública como privada y en qu6 medida este transcurrir esU. cargado de 

factores de discriminación y marginación que van a influenciar la manera en que se 

percibe a si misma como mujer asl como los factores que van propiciando una toma de 

concienci• y un• n...,,,. mirmd• de su devenir como mu)mes. 

Pero como explicábamos al inicio de este capitulo, cada grupo 6tnico, e incluso 

cada comunidad posee sus propios arbitrarios culturales, mismos que se rel•cion•n con 

las caracterlsttcas particulares de cada pueblo, dado lo cual el siguiente capitulo estar6 

destinmdo • I• descripción de estas carwcterlsticma pmrtK:ui.res de 1• etnia ~ 'JI 

de la comunidad en la que la investigación fue realiz•da. 
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Para poder entender aquellas cuestiones cargadas de ínter•• y significación 

para las mujeres con las que se realizó esta investigación, ea nece-rio conocer 

las peculiaridact.e culturales de la etnia y la comunidad que noe ocupm. Para ello 

.... uim indi8penaable ~ algo de su historia, de las car.aet"laticas de su 
entamo, de sus fonnas de subsistencia y de los aspectos sociodamogr6ficos en 

los qua viven. 

e- - por lo tanto el interff de este capitulo. que nos permitir* tomar una 

mirad• '"*9 cercana de cómo se ha desarrolllldo y se desarrolla la vida de las 

mujeres mazatecas y de las mujeres de San Jerónimo Tecoatl. 

Loa mazatecos se encuentran geográficamente distribuidos en los estados 

de Oaxaca y Varacruz aunque en este último su incursión fue reciente a partir de 

las inundaciones provocadas por la presa Miguel Alemán en 1954. 'lri6nd~ 

obligados a dejar sus tierras y refugiarse en ese estado. 

La extensión que ocupa la Mazateca en ambos. estados es. de ~oxlrnadamenta 

2.400 Km2. - subdivide ecológicamente en tres zonas: 

tierra caliente, que va de los O a los 800 msnm 

tierra templada de los 800 a los 1800 msnm 

• tierra frta de los 1800 a los 3200 msnm 

B. Ubicación da la comunidad San Jerónimo Teco6a 

Esta comunidad se ubica dentro de la zona de tiel'TII fria del estado de 

Oaxaca. ya que - ~a una altitud de 2.580 muwn. 
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c. et nombre 

El nombre con el que los mazatecos se designan a ellos mismos es Ha 

Shut• Eninr• que significm • ... peTSOnB:s humildes, humilllldo:s, que no :sabemos 

hablar, que trabajamos el monte, humildes, gente de costumbm, que hablllmois el 

idioma ... " (Boege, 1988: 19). 

En realidad el nombnt mazateco con-esponde el tipo de nombres imp.-tos • 

pertir da la colonizalci6n y del que actualmente - han apropiado. 

Según otrcs autores. el origen del nombre mazateco viene del n6huatl mazatec:atl. 

o ""gente del venado"", nombre que les fue dado por los nonoalcas debido al gran 

respeto que tenlan por el venado (Boege. 1988, L6pez. 2000). 

D. Antacedentea hlat6ricoa 

Como lo menciona Boege (1988). dentro de la identidad c!itnica de-• 

pueblo está P'-"le el fllctor de opresión y subyug-.:ión en su carácter de 

pueblos indlgenas respecto a los conquistadores. 

Los pueblos mazatecos sufrieron varias invasiones por parte de los mixtecos, 

quienes instalaron un centro militar en la región, pero a la llegada de los espanoles 

-n la oportunidad de libera.- e invitan • Cortés • que los vismt enviándole oro, 

quien después de recibirlo manda a uno de sus soldados a que recorra la zona. 

A partir del conblcto con los espalloles hubo una importante 

desestabilización social, jurldica y polltica, -• como de las fron..,_ y la ideologla 

mazateca. Aunado a ello fueron devastados por epidemias que redujo la población 

mazateca a la décima parte. (LOpez, 2000). 

El municipio da San .Jerónima Tecoatl se fundó en el afta de 1781. cuando 

- inicia la -ngeliZaei6n par miaior-. ,....__ • la enlrada de lo9 llepllftol9s • 

la zona. Algunas familias de origen Mexica se instalaron en la hay rancharla de 
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"Los Nerenjos", posteriormente emigreron hecle el sur p•re estebr-rse en lo que 

ectuelrnenle - .. pueblo de Sen .JeránimD Tec:Gllll. Las fundedorw9 lo 

denominaron "TecoaU", palabre de origen n.ahuatl que significa "culebre de piedre". 

por que habla una gran roca en la parte norte de la poblaci6n con una vlbore 

-culpide en le parte superior; -te pjedre fue destTUid• por loe vecinos del luger. 

Ante la 11-.cie de un sento en le pobleci6n .. p6rraco que esistle •la cornunided 

en - -ntD seleccione un p.trón. et Santo Petrono del luger elegldo fue "San 

Jerónimo" el cual se festeja el 30 de septiembre. 

E. Poblecl6n )' ........ 

De •cuerdo con la ctesificaci6n lingüfstica de Z6bel-Jiménez Moreno, los 

mezetecos pertenecen el grupo ol~nangue. subgrupo alamiencHnidllca. 

rama olmeca y familia popoloca. La familia mixteca y ta familia chinenmce 

pertenecen a este grupo. Los mazatecas tienen algún tipo de filiación llngülstica y 

culturel con los grupos mixtecos. otomianoa. mang~. popolocas y chinanteco.. 

Esta lengua es tonal; a la gente .;ene e le región le de la lmpntsión de que es 

silbada o cantada. Pr.ácticamente cada municiplo tiene una val"iante dialectel. 

(L6pez, 2000). 

En cuanto a la población, existe un proceso de migraci6n muy ,,_l'Clldo 

hecie les ciuded- y el extrllnjero. 

PO<" ejemplo, et Distrito Fedet'al y et Estado de M6Jdco "9Ciben ta migreción de 

mujeres mazatecas, que se emplean en el servicio dom6stico. Generalmente este 

migración es temporal. Se calcule que hay unos 1 000 _....,_ que ........... 

como braceros en Estados Unidos y Carmct•. 

Al-. bien, según d..,_ del INEGI c:one.pondientes .. cen90 de pobleción 

y vivienda de 1990, la lengua mezateca es h•bl•de por 148,928 hebitent

rnayores de cinco elk>s, siendo 72.251 hombres y 74,877 mujeres; un 86.25% de 

los cueles son bilingOes y un 29.81% son nmnolingO... 
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Laa propoo-ciones entre hombr- y mujer- bilingues y monolingues son 1-

sigulentes: 

Tabla 1. Propon:lo.- de habttant.s 9-btwa y muJ-wa monollngO.. y 

blllngOea: 

Monolingües Bilingü- de habla 

de habla mazateca eapaftol y mazateca 

117,239 
52,629 

126,558 
44,713 

El total de población que habita en las comunidad que nos ocupa, ea de 1,452 

habitantes, de los cuales 1,397 son hablantes de mazateco. 

F. Economla. 

Los productos principales que se producen en la zona son loa siguientes: 

En las regiones templada y fria - siembra malz, frijol. chile, caNJ, chayote y -
cultivan érboles frutales, la caza y la pesca son actividedes secundari--

Cabe mencionar que la producción de café ha decaldo de forma importante debido 

a que au precio en el mercado nacional se encuentra devaluado. 

En la zona caliente adernés se siembra cafta de azúcar. ltfTOZ, pina. - r8'CCdecta 

ajonjoCI y bart>1111CO (producto natunal pana manut.ctunar anticoncep~)-

En todas las regiones se explotan las maderas para la construcción de chozas, 

muebles, -1 como para la elaboración de guitarra• y violines. En algunas zonas 

también hay producci6n de hule. 

Según explica Boege (1988) existe un alannllnte desequilibrio 9COl6gico praduc:ID 

de la alta densidad de población y explotación de recuraoa naturales dentro da lo 

cual - incluye el proceso de roza, tumba y qlW'nm que ha de9gastado laa tianas a 

TESIS CGN 
FALLA DE ORIGEN 



tal punto, que la productividad ha dec:aldo enormemente y la deforeataci6n - va 

inmnaificando. 

La economfa de autosubsistencia - la que goza de mayot" prestigio y ~; 

esto es, poder susbsitir de lo que da el campo y no t- que comprar lo qua -

eonaume. Esta es un elemento que eslli lntirnamenta relacionado con la cultura 

del rnmlz y con el trabajo. 

G. a.. ralacl6n con la tierra 

La relaci6n con la tierra lo es todo, define la posibilidad o no, de la ~opta 

exismncia. S. •s en tanto se tiene acceso a la tieml (sembrarta. trabajarta, 

heredarla, consunnr lo que produce). No se es cuando no se tienen tierras ni la 

posibilidad de obtenerlas. Esta relación también expresa el tipo de economla que 

- practica y que es más aceptada entnt ellos: la economla de subsistenc:ia o 

economla sustentable; - decir consumir lo que - prod- sin necesid8d da 
adquirirlo a travéa de la transacción de compra-venta. 

Dentro de esta relación con la tierra también se encuentra contenido el ejercicio y 

concepto de la colectividad. ya que el trabajo - ejerce de manera 11rupal y esto 

tiene una importancia fund......._I en la mm- en que - conftgurmn ._ 
relaciones sociales e incluso el ejercicio de poder _, como 1-~ de 

reproducción humana (en tanto que entre mAs hijos se tienen, mAs manos habr6 

para trabajar la tierra). La colectividad es por excelencia la manerm en que 

subsiaten y - arganiz.n ._ c:amunid8des indis.er-. 

De hecho, ai!Jnoa cultwalea asociadoa eon el folclor, como - el ca80 del colorido 

en los huipiles, estén lntimamente ligados con el acceso a la tierra, pu- -

relaciona la tristeza o la alegria eon esta siluac:i6n de 8C08aO y a la vez. la 

-tinwnta de eoloraa aleg,_ con la posesión de tienms. 

La ralaci6n con la tierrll tambitm - exp....a en la vinculaci6n del indigena con au 

medio ambiente y la religiosidad. 
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H. Fon1111 de Goblemo 

Antigumnente el Con9ejD de Ancim.- ..... mhirne aduridmd paq ....... 

de decisiones colectivas. Esta costumbre sobrevive en la Mazateca Alt8, •unque 

solo para rituales •g,.rios. 

El poder de la etnia - organiza alrededor de loa municipio& y las comunidedea. 

No exi811t un gobierno mazateco geneql que defienda los intltnl- de la etnim. 

Las mujeres no tienen a derecho a ser elegidas como autorid•d. 

Los asentamientos rnezatecos están conformedos por famili- exten

patrilocales y patrilineales. La relación de peren1111sc:o CDbnl muchisimm 

importancia tanto para las labores de trabajo donde se requiere la participación 

conjunta (el tequio) como otro tipo de intercambio de bienes, favores. reg•loa y 

continuidad de la tnldlci6n cultural. 

Es en este trabajo en colectivo donde descansa gran par1e de la conformación de 

la identidad étnica. la economia doméstica e incluso las relaciones de g6nero. 

Evidentemente, entre más manos haya para realizar trabajos, -te ser• menos 

pesado. De elll le irnporgncia de pnx:rear la nmyor cantided de hijos po9ible. 

Ahora bien. para tener suficientes brazos, - recurre• un sisteme de .iianzaa con 

otras familias patrilocales para intercambiar mujeres y controlar su capacidad 

reproductora doméatlca, asl como su trabajo en la unidad dom6stlca de 

producción. 

l. lnfra-tructuq 

Sólo un 1 5% de las poblaciones mazatecas tiene agua poteble; loa 

pobledos que carecen de ella - -baatllcen en loa~ o la IDmmn d~ 

de la prw. Como combustible - emplea ..,_ ¡,, en_. piapcwci6n, pwb61eo l' 

gas. 
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En e11ai todos los poblados mazatecos existen caset- telef6nica., en loa mlls 

impormntea hay 1816grafo, conao y~ de radio-

... S.lud 

Los mazateeos aún utilizan una gran variedad de pl•nma mec:licin•lea • 

nivel dom6stico. aunque si la enfermedad es grave llevlln al enfermo con los 

cu,.~ o los rnll!!dicos •lóp-.S de I• región. Existen etrl'etnl&dades geuet11d8S 

por la envidia. el mal de ojo y la brujerla, que s61o las pueden alivialr •

curanderos o chamanes a trav6s de la utilización de hongos sagrados o -mlllaa 

de la virgen. El prestigio de algunoa curanderos alcanza a toda la regi6n (L6pez, 

2000)-

K. Vlvlenct. 

La vivienda mazateca puede adquirirse por cesión. pr6stamo o compra; la 

unidad doméstica está compuesta por una familia nuclear o por una familia 

extensa_ Para la construcci6n de u,.. nuevm c:.sa se recurre• i. ayuctm familimr y• 
veces a la comunitaria, a través del sistema de mano vuelta o tequio, J>9f0 eai. 

práctica cae poco a poco en desuso. 

La vivienda tradicional está hecha con otate, madera, bambú y adobe en laa 

pared-. con techoa de palma o de paje; sin embargo, estos materialea ahora son 

sustituidos por ladrillo, cemento y láminas de asbesto o metálicas (L6pez, 2000). 

Todos los datos que hemos presenmcto en este c.pltulo nos pemrilltit• 

conocer en diversas aspeclDs y de,..,_. m6a prufunct. a i. pllbl-iilft en la que 

se realizó esta investigacl6n- Los elementos que hemos descrito r-ultan útii.. 

para apreciar el contexto y la historia de este pueblo, entender algunos aapectoa 

sobre la forma en que los mazateco. - relacionan con su entorno, articulan -
~. las limllacioo- en ..,miuae ..,_ .. _ de ..... -1t1ncia que 

hist6ricamente han tenido y en suma. nos pennite acercamos a loa elementos que 

conforman su cultura, lo cual nos permitirA estudiar loa casos aln alalarloa de au 
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contexto ya que se parte del hecho de que la relación con el entorno y la hiatoria 

de un pueblo -n construyendo sus manifesmcionea culturales y -1 misma la 

cultura moldea los slmboloa y significaciones au~. que en -• ~ -

enfocan hacia el rol de género que laa mujeres de esta comunidad estabi-n y 

significan de un modo particular. 

Aai miamo, el estudio de la etnia mazateca para el abordaje de investigación de 

esta población, nos resulta útil como un estudio de caso para conocer la ... alidad 

de las mujeres indigenas en nuestro pais y poder profundizar en más estudio• y 

abrir nuevas preguntas de invesligación que conduzcan a propuestas de acción 

encaminad- a la búsqueda del bienestar social. 

As! pues, habiendo descrito las generalidades de la etnia mazateca, nos 

adentraremos propiamente en la parte metodológica de esta investigación que nos 

llevará a conocer la significación del rol de género para -m. mujeres. 

TESIS c:.N 
FALLA DE ORIGEN 



rv.En_,.,._.,.,..,._ .. __ ,_ 

Capitulo IV. En llueca de la elgnltlcacl6n del rol de g6nefO de__,.._ 

lllWtecme: .... dDlagla. 

A. .luetlflcacl6n. 

Las relaciones de subordinación que se establecen entre los g6neros, en les que 

por un lado se determinan los roles que cada persona ha de cumplir en función de 

- mujer o ser hombre y por otro l.to, que lo mmsc:ulino predomine en valor e 

importancia sobre lo femenino. - un asunto que inte- particularmente • la 

Psicologla, ya que este tipo de relación no sólo no favorece y mina 

considerablement. el d-arrollo integral de 1- personas, en -• caso, 
primordialmente el de las muje'8S, sino que - un factor que propicia diferenles 

problemáticas en el área de la salud, desde altos nivel- de _.,... que 

desembocan en afecciones flsicas (baja de defensas, afecciones estomacales 

como gastritis, úlceras. colitis nerviosa, hipertensión, problemas cardiacos, 

somatizaci~. entre otros) una vid• emocional cargad• de frusbación, 

sentimientos de minusvalla, indefensión, baja autoestima, d-valorización como 

individuos y como la parte femenina de la colectividad, todo esto mermando las 

posibilidad- productivas y creativas que puedan -usarse •I beneficio de las 

personas, la familia y la comunidad en los niveles social, cultural, econófnico, 

politice, físico y psicológico. 

La presente in-ligación, por lo tanto, se sustenta en lo anteriormente 

mencionado, -1 corno en el hecho de que a pesar de que existen amplios 

antecedentes sobre -ludios de génen> con mujeres indlgenas en M6xico, no hay 

investigaciones en este rubro con esta comunidad ni con esta etnia que permitan 

saber cual - la signif"tcaci6n que las comunidades mazatecas pudieran -tarle 

otorgando a su rol de g6nero. 

Con la realización de este estudio, que - de tipo exploratorio • .._ un primer 

acercamiento a este aspecto de la realidad social de la vida de estas mujeres lo 

que nos permite -tablecer hipótesis que pueden guiar la re.lizaci6n de 

posteriores trabajos rn6s exhaua~ en la búsqueda de propuestas y de 
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•lmm.tiv•• de intarvención de tipo paico-•oci•I que beneficien• •- mujerwa y• I• 
comunid-.:1. 

B. Phlnteamiento del problenw: 

¿Cu•I es la significación del rol de g6nero que tienen mujeres indlgen•a 

~de I• comunid-9 S.n .Jerónimo Tec:o.11, 0---=a? 

C.Sujetae: 

Se entrevistó a 5 mujeres, que reunieran las siguientes caracterlsticas: 

Tabla 2.. C.rmc ... ba...._ de loe.......,._: 

Lengu.: Espeftol (Independientemente de que habla .. n 

o no m.zateco) 

Eatado Clvll: Casadas 

Tiempo de vivir en i. Por lo menos 5 aftoa 

comunidad: 

Etnia de pel19nenci.: Maza teca 
:gave: Manifestar disposición y accesibilidad para -r 

entreviabld•s 

Al reunir es1as caracteristicas, estas mujeres se consideraron representativas de 

los roles tradicionales que se adoptan en la comunidad al estar insertas en el estilo 

de Vidai de 1• rnisnw. 

D. Poblmción y -......0: 

El muestreo - de tipo In~. ya que - el que - utiliul pma aalaccioo
ca- que A!Sutt.n - "tlpicos" y que - consideran "infornwntes c1e-· en el 
evento investigado (Padua 1992). En este caso - trata de mujeres cuyas 

carac:lltristicma _...,, ru--...... a.I como ya - eeftelab9 .., el rublo de 
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aujetos, para comprender cual es la significación del rol de g6nero para las 

muje,.. de est8 comunidm. 

Es no probabillstico, pues la elección de sujetoa no - .. aliz6 al azar. aino de 

forma intencional, de manera que no todas las mujeres mazatec•• tenlan la 

miama probabilidad de -•elegidas. 

La --.tra resultó tener el siguiente perfil: 

Sujetoe: Edad: Nlvel Eacolar: 

Aida 53 4° primaria 

Enedina 45 T6cnico profesional 

Victoria 69 3° primaria 

Lidia 41 6°primaria 

Juana 45 1° primaria 

Prornecllo: 50 4.8 
aftos de edad aftoadeeacuela 

Dado que los nombres son bastante comunes, y previa autorización de laa 

mujeres, se mantienen tal cual para facilitar la identificación de los sujeto•. 

f. S#gnWlc.clón del rol de 11*1-· 
La significación del rol de g6nero se refiere a la• atribuciones simbólica• y 

culturales, incluidos los valores y creencias que otorgan los sujeto• a las 

car.cteriaticaa propiaa de sus -- y • aquel ... actividades, acciol-. canctucms 
y actitudes que asumen que tienen que llevar a cabo o ~ por el hecho de 

pertenecer a un sexo y no a otro. 

Se parte ademéa del hecho de que dicha significaci6n no - una condición 

-t6tica, aino un proceso din6mico que - -~ a bwv6s de le 
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IV.En_do,__.,....,. ... ,..._., ... __ ,___. 

experiencia y del relata mismo de I• experienci• pues es • través de estw que los 

individuoe i. van on:tenando en u,.. ~ de -..U., -•linlÍlh1lae, 
comportamientos, etc. (Amuchhtegui, 1999). 

2. •ui--- lnd#Qa - nwwwwf e- d9 S- -'-'6n#nN> Tecoall. 

Se -naicm. en es1le indic.dor a person- de -- femenino que habitan dicha 

comunidad y que manifiestan una identidad 6tnic11 - decir, que - .. ben 

pertenecientes a la etnia mazateca al compartir un sistema de valores, creencias, 

y rnanif9stacior-. culturales Pf'opiaa de a. cultura mazateca en virtud de haba.

sido criad- en dicho comeato cultural, adem6s de compartir el hecho de -

habitantes de una comunidad con sus propias particularidades sociales y 

culturales. 

F. Tipo de -tudio: 

Se trata de un estudio exploratorio llevado a cabo en ~ natural, debido a 

que dio la posibilidad de tener un primer acercamiento a una parte de la realldad 

social de las mujeres mazatecas de San .Jerónimo Tecoatl, especlficamente • la 

significación que dan a su rol de gj!1nero. Se utilizó este tipo de estudio debido a 

que no se ha in-ligado este tema con anterioridad en esta poblac:i6n, por lo que 

no se cuenta con precedentes y debido a que nos permitirfa formular con mayor 

exactitud variables y estrategias de intervención psico-sociales a favor de las 

mujeres. 

G. ln9'""'-"ID: 

Se utiliz6 una eobelrisbl a profundidad, que propon:iooarm datlOs sabr9 el rat de 

género y su significación. La entrevista a profundidad - define como mquellos 

encuentros cara a cara entre el investigador y tos informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de 1- perspectiv- que tienen los informantes •99PSCtD de aua vidas, 

el!lpltfieloc:i8S o situac:ior-., tal como las _..,..san en - prapims p1'11l,.. (T.,ear 
& Bogdan, 1988). El anexo A muestra a manera de ejempla una de laa entreviatma 

realizadas. 
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L• entrevisbl a profundid•d que se utilizó fue •bierUI, pues •unque se tenl• un eje 

de ,.,_renci• sobre los mspectos • inctag.r, - permitió ~ '- mujeres ~ 
libremente y en funci6n de lo que narraban se segul•n formul•ndo l•s preguntms. 

A continu•ción se describen •- 16 categorles emplemd- p.,. sia'9t1•tiz•r la 

infonnmción abtlltniml por medio de .. eubeMta, con - ..-pecti- Indices. 

Ade~a de los indices que se senalan para cmc:I• categoria, en cmc:I• uno tmmbi.t1 

se tornaron en cuenta todos los indicadores comunicacionales como fueron: las 

expresiones de tipo emocional en lot"no a un terna, los cambios tonales de voz, 

posturas, cmmbio de tema de conversación, recurrenc:ima, lmpaus, incongn.nc:i8s 

discursivas o de lo que se expresaba contra la emoción denotada, silencios; en fin 

todos aquellos componentes de la comunicaci6n que Bardin (1996) nos explica 

que deben w tornados en cuenta para elabonlr inferencias. 

C•t8golÜI 

1. Datos Generales 

2. Nivel de estudios. 

3. Rol de Hija 

4. Rol de Hermmna 

lndlc- que proporclorui. 

Nombre, edad, lug•r de nacimiento, tiempo de vivir 

en la comunidad. Indican tambi6n la percepción de 

si misma y el reconocimiento de su propia historia 

(si saben su edad, si tienen un• percepc:ión 

tempor•I). 

Escolaridad •lcanzada, si existe analfmbetismo, 

acceso a I• educación y • I• informmción, si le fue 

neg•da o no I• educación por su condición de 

mujer, sus sentimientos en rel•ción • a. posibilidad o 

no de estudi•r. 

Las relaciones que estableció con sus padres • nivel 

afectivo y funcional. Las actitudes de los pmdres en 

función del sexo de l•sllos hijas/os. 

Qu6 lugar ocupó entre sus hermmnaslos. de qu6 

sexo eran las/los hermllnaslos que le precedieron y 

le sucedieron y como esto intlula en su relllCión can 
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5. Rol de Esposa 

8. Rol de Madre 

7. Rol de Nuera 

8. Opresión 

9. Uso de poder y toma de 

decisiones 

10. Lenguaje 

ellos/ellas, que jerarquizacion- y obligacion- -

-tableclan entre ellas/os en funcl6n del --· 
Las obligaciones que tiene como espo- y la 

manera en que lo aprendió. Lo que debe dar y lo 

que puede -perar como -pos•. Relaciones de 

poder entre hombrea y mujeres en la pareja -xual, 

las posibilidad- de experimentación y de elección 

de pareja. Sentimientos en tomo al establecimiento 

de vida de pareja. Diferencias que percibe sobre las 

ventajas/desventajas de ser mujer en contraste con 

las de ser hombre. 

Número de hijos o hijas. Posibilidad de elegir el 

número de hijos/as. Sexo de la prole. Relación con 

sus hijos/as dependiendo del hecho de si son 

hombres o mujeres. (Diferencias). Posibilidad de 

ejercer la sexualidad sin necesidad de procrear. Uso 

de anticonceptivos. lnvolucramiento de la pareja en 

la crianza de hijos/as. 

Las obligacion- que adquiere con su familia politice 

al casarse o tipo de relación que - esmblece con 

sus suegros. 

Diferencias en el trato o acceso • satisfactorea o 

beneficios en función de ser mujer. Nivel de 

sometimiento en tanto mujer. 

Posibilidad o no de detenmr poder ya sea a nivel 

doméstico o público y de tomar o participar en 1-

decisiones tanto personales. fllmiliarea camo 

comunitarias. Formas en las que .. eamblecen las 

relaciones de poder inter e intra .. xos. 

Usos de lenguaje en diferentes circunsmnclaa para 

determinar los roles de g6nero. discriminar, avalar la 
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N.En.._ ..... __ ..,. _____ : __ 

opresión, o cu•lquier pnictlca excluyente e 

inequltativ•. 

11. Mor•I imper•nte Aspectos que determin•n I• morml lntem• 

comunitari• y en función de I• cu•I 1- mujer.a 

ejercen el rol que - les -ign•. 

12. Violencl• de g6nero M•nifesblcion- de violenci• y• -• ftaicm. 

psicológica o sexu•I de loa hombres hmci• 1•• 
mujeres y qu6 blnto .. t.• formmn p•rte inherentlt 

del rol de g6nero. 

13. Discriminación Exclusión social por el hecho de -r pobr-. 

indlgen•s y mujeres y si es vivida o no como p•rte 

de su rol de g6nero. 

14. Marginación Limiblción •I •~ alimenticio, económico, 

lingOlatico, polltlco, educativo o en servicios de 

salud por el hecho de ser mujeres. 

15. Participación en vida Poaibilidmd de participar en I• vid• comunitari•. qu6 

pública papelea asume en la vida pública por el hecho de 

ser mujer. 

19. Emociones actuales en Sentimientos, emociones, torna de concienci• y 

tomo a su rol de g6nero referencias en tomo al hecho de -r mujer y ejercer 

su rol femenino. 

H. E-•n•rto: 

La entrevista a profundidad se realizó dentro de la casa de cada una de 1•• 
mujeres entreviabldas. en el -P•cio en el que ell• eligió parm -ntlrae nma 
cómOCI• y en contillnzm de nmnera que - pudietw -r.blec:er un rmpport 

adecuado. 
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l. Procedimiento: 

El procedimiento que - esblbleció para obtener tas enb-is ... - dividió en da9 

tiempos: 

1) En un primer tiempo, para poder ubicar a las personas que por sus 

carecterlstica• resultaran clave para comprender le significación que les mujeres 

de _.. comunid8d asignen al rol de g6nero, - impartió un t8ller d~ 

vivencia! en donde se reflexionó sobre las problemática. principeles que afecmn a 

las mujeres de la comunidad asl como posibles alternativas de acción en tomo a 

las mismas. La Carta Descriptiva del taller, asl como su desarrollo. - encuentran 

detallados en el Anexo B. 

Así. al tiempo que se tuvo un primer acercamiento con la comunidad. se -tebl9ció 

tanto una primer fase de sensibilización. como un perfil comunitario general que 

nos permitió ir enterlllndonos de lo que ellas viven como problemlllticas principales. 

El teller -tuvo principalmente orienmcto a reflexionar en conjunto sobre las ~ 

que más les preocupan y que las afectan direct.mente cómo mujeres asl como en 

los posibles actores comunitarios.y autoridades en general que intervienen ya saa 

para que los problemas existan o para su posible solución. También se facilitó la 

reflexión en tomo a las posibles alternativas para los problenaa plantemdos. y 

propuestas concretas de acciones a seguir para comenzar a incidir en aquel al que 

en ese momento le otorgaran prioridad. El taller. por lo tanto. tuvo une doble 

intención: reflexionar sobre problem6ticas iniciando acciones concretas para 

enfrenlartas de manera activa y proponer una nelodologla de art*lisis de la 

realidad para que ellas mismas pudieran empl-rfa en el futura al tnltar de 

entender e incidir sobre otras situaciones que las afecten. 

La experiencia obtenida tras el desarrollo de -te taller resuttó altemente 

signitlcattva como mModo de acci6n participante ya que ,_ penniti6 ~ 

información sobre ciertos aspectos de su vida cotidiane que no fuenH1 

mencionados en las entrevistas y sobre los cuales enfocamos nuestra etención 

durante las observaciot- que realiDlmOs en la comunid8d al p~ ~ 
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como I•• fieabla o simplemente al interactu•r con ellas en I• cotidianidad. Eabla 

obaerv.c:ionea son nttonwcl.. en •- c:oncluaiolMs hil•ndolaa con el realD de 

infonnación obtenida a través de las entrevistas. 

Una vez realizado el taller, se levantó una lista de asistencia de la que se 

obtuvieron las siguientes datos de 1 .. participantes: 

nombre, edad, etnia a la que pertenece, tiempo de vivir en la comunidad y eamdo 

civil. Posteriormente, se reunió soto a 1- penaon.. cuy.. can11cterlalicaa 

coincidieran con las mencionadas arñba en el rubro de sujetos y se les preguntó 

qu~ podlan conceder una entrevista en su casa, consistente en propon:ionar 

datos sobre su vida y que nos pennitiria seguir ahondando en 1 .. proble~tica• 

propias de las mujeres. Así se seleccionaron 5 voluntarias y se agendaron las 

visitas. 

2) La segunda parte del procedimiento, consistió en visitar a una por una a las 

mujeres para realizar la entrevista a profundidad utillulndo una gnm.don1. i.

visitas se realizaron a sus domicilios y las entrevistas se llevaron a cabo en el 

lugar donde ellas se sintieran més cómodas de manera que se establecien1 un 

rapport adecuado. 

J. T6cnlca de an611ala: 

Los datos - analizaron a través de una técnica de an•lisis de contanido por -
(ltil en los estudios de tipo exploratorio y da campo. 

El análisis de contenido se define como •un conjunto de técnicas de an•lisis de 

comunicadones, tendiente a obtener indicadores (cuantitativos o no} por 
procedimientos sistemlllicos y objelNoa de d&ac:»$>ción del c:onMfllidD de ,.,. 

mensajes, pennillendo ta inferencia de conocmlientos relativos a tas condiciones 

de producción de estos mensajes" (Bardin, 1998: 32). 

Por comunicaciones nos referimos a la información de tipo verbal que - genera 

en al transcurso de las entreviam.. Oeade -ta pa91Ura - parm del h9c:ho de qu. 

'f'.E' ,¡_;' f" r..., T 
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laa historias y el intercambio verbal constituyen un poderoao procedimiento 

medianle el cual los individuos le alorgan aignitlc8do a su vida, orden6ndole en 

una secuencia de eventos, sentimientos. comportamientos, etc. ya que la 

experiencia es la que estructura las expresionea. paro tambi6n 1- expresiones 

eatructuran i. experiencia (Amuch6stegui, 1999). 

Las 16cnicaa de an61isia de camenido peoiilihtn deacifrwr y deecribir ._ 

significaciones de la comunicación que se eamblece entnt entntvlataclor y 

entrevistado. 

Mediante este procedimiento entonces, se lleva a cabo un tratamiento de la 

información contenida en los mensajes obtenidos, en este caso, a tnnl'6s de fa 

entrevista a profundidad. Sin embargo, el anAlisis no se limita al contenido sino 

que tiene en cuenta el continente, que en la definición se menciona como la• 

condiciones de producción y que se refiere al contexto en el que esta información 

se produce, que en eslle caso fue la comunidad mazatec:a S.n .Jerónimo Tec:oatl. 

Por medio de este tratamiento de la información, tambi6n se pretende inferir 

aspectos més profundos sobre el fenómeno investigado. Esta inferencia no• 

conduce a una etapa de inlel'pretación del rnmerial obtenido. 

De manera general, lo que se trata de establ-r cuando se hac::e un an61isis de 

contenido es una correspondencia entre los enunciados emitidos por el informanlle 

y lo que hay detrAs de 6atos: alcanzar otro• "aignitlcados" de naturaleza 

psicológica, aociológlca. polltica. hiat6ricao, etc. 
Para lograr este desciframiento de la infonnaclón, nos -1emos de •- categorfa• 

que se encuentran descritas en el instrumento. 

Eatos datoa se analizaron extrayendo aquellos enunciados o fragmentos 

converaacionales cuyo c:anl9nido ~ nilacionado c:on los Indices dewc1iluw, 

lo cual nos permitió observar cómo se refarfan a cada aapec:to significativa de au 

vida y qu6 valor le otorgaban. Eato se pudo inferir mediante las expresiones 
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rv.En .......... _.,. ....... _ ... ...__,_ 

utilizmd•s • trllvés de las p•l•br11s. del lengu•je corpor111. de los cmmbios de 

enton8Ci6n, loa silencios que hmcl•n • ._ rnmniJ&staciu¡- emociouales como ns... 
bromas, lapsus, quiebres de voz. reorientaciones del terna, recurrencia a un 

mismo tema o a un mismo tipo de expresión. palabras con valor calificativo, entre 

otros. 

Analizad- tas cornunicmciol- a la luz de la perspectiv8 de ~ -

establecief'on inferenci- sobre cual es la significación que 1- mujeres de -18 

comunidad le otorgan a su rol de género, lo cual nos permite a su vez, plantear 

una discusión que puede servir de base para generar futuras hipótesis como punto 

de p•rtida en posteriores trabmjos, que permitan formular estrmegi•s de 

intervención psicológica en beneficio de las mujeres. 

A continuación se presenta la sistematización de los datos obtenidos que de 

acuerdo con las categori- est8blecidas. - obtuvieron de cada sujeto. Se 

mantuvo la identidad de las mujeres. para facilitar la identificación de las mismas. 

1. Datoa o. ......... 
Aida ¿Cuéntos a/IOs tiene? 

Quien sabe cuántos anos tengo pero soy del 49. 
52 ¿no? ¿53? SI, 53. 
¿Usted nació aqul en San Jerónimo? 
SI. 
¿Desde nilla vivió aqul? 
Desde aue naci me quedé aaui r. .. ] 

Enedina ¿Qué edad tiene usted? 
45 aftas. 
¿Dónde nació? 
Anui en San .Jerónimo. 

Victoria ¿Qué edad tiene senara, en qué ano nació? 
68 anos, nacl en el 33. 
Entonces tiene 69. 
¡Ah sil ¿ Verdmd? 
¿En dónde nació? 
En S•n .Jerónimo. 

Lidia ¿ Cuéntos anos tiene, dalla Lidia? 
Voy • cunmlir 41. 
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.Ju•n• 

Aid• 

Enedina 

Victoria 

Lidia 
.Juana 

Aida 

¿Y usted nació aqul? 
Sl,•c6. 
¿ Siempt'B ha vivido aqul? 
SI, Sie'"""r• . 
¿Y culinto:r altos tiena? 
Cu•renta y cinco. 
¿Y es de aqul, usted nació en San Jeróninro? 
No, no soy de ac6. 
¿En dónde nació? 
Soyde I• .... 
¿Y se casó y se vino para acli? 
A¡6, si, cu•ndo Y• nos conocimos pues. 
¿Cuánto tiene de casada? 
Tiene como 25, 25 aflos. 

2. Nivel de -tudl-
¿Usted hasta que grado estudió? 
Cuarto afio n•da más. 
[ ... ]hasta -xto nos dio mi paplll. 
¿Y cómo entonces llegó usted a ser m-stm? 
[ ... ]yo estab• chica[ ... ] llegab•n anuncios a I• Presidenci• ( ... ]llegó un 
oficio de que quieren unas muchach•s en O•xaca par• que v•y•n • 
estudiar 1 ... 1 era un intemado D•r• nnonarar a oromotores ... 
( ... ]nos -caron de la escuela 
¿En qué alto dice que la sacaron? 
Tercer afio nada rn6s, de orimaria. 

1 r. .. J SI, no tuve los estudios, nomás hasta sexto ano. 
( ... ]pues mamá pues, no le alcanzó el dinero que tiene para el estudio . 
¿Por eso esté tratando de que sus hios estudien? 
Si pues, - lo estamos d•ndo a ellos pues, que •Provechen ellos pues 

1 poraue nosotros no sabemos 1-r. 
3. Rol de hll• 

¿Desd6 ni/ta vivió aqul? 
Desde que naci me quec:l6 aqul pues porque estab• mi mamá ya no 
Dude salir. 
( ... ] me fui • trab•jar a M6xico ( ... ] Y• llegó el momento en que -
enfermó mi marn6 y Y• de los mismos que tr•baj6barnos ahl me dicen, 
no pues vete. dice porque ahorita que me mand•stes el dinero le llev6 • 
tu mamá, pero tu mamá - - que -'* muy enfermita ( ... )¡Ah! (suspiro) 
Pues bueno, v• me vine, ya l._.,u6 
¿Y dónde empezaron a vivir?,.,,. y su esposo al c,,_,_, 
Aqul mismo. Nad• m6a como ocho di- me fui • su cesa de~ porque 
pues yo de por si desde un principio le dije( ... ) yo no me voy• ir a la 
casa de ustedes, porque aqui I• costumbre - que - v•ya uno• la casa 
del hombre, y yo no me voy • ir le digo, porque mi mam6 eetá SOlilm y no 
tiene ningún otro hijo que se quede con ella. le digo, y yo no la voy • 
deiar solita le diao. 
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Enedine 

Lidie 

Enedina 

Victoria 

Juana 

Aida 

N.En .......... _ ......... _ ... __ -....... 

¿Y cómo recuenla qua ara su vida de nilta? 
( ... ] pues_• I• vez digo que ere bonito( ... ] pero blmbi6n - •ufrl6 mucho. 
Bueno el menos nosotros •ufrlmos porque mi pep6 cosechaba caiM y 
no• ponle • recoger el caf6. Cosechaba m.zorcai pues nos levenmba a 
la• -i•, cinco de la matlana. Orale, a 18nder la mazorcai ( ... ]lewntan- y 
pónganse a barrer el patio para tender el caM y ya nos ponlamos a 
tender el caiM y luego en I•• tard- tenl•mos que recoger el caM con la 
mano. 
¿Y habla difenmcia de labores entre los homlHes y las mu,ifHes? 
Bueno, mi hermana la tercera, ella le tocaba levar la ropa, hacer la 
comida, hacer les tortilla• con mi mamá y ye atendlan • mis hermanos. 
Tenian que planchar lavar. 
¿ Y a los hombres no les tocaba este tipo de trabajo? 
Los hombres se iban a cortar caif6, iban a cortar caitla, llevaban loa 
animales a que pastorearan. 
¿Cómo fue su vida tan difemnte: casarse a los 32 anos, no tener 
hi}oa ... ? 
Pues yo pensaba en mi papá porque ya estaba viejito ( ... ) A mi me 
preocupaba que si al casarme me iba yo y ellos - quedaban si ayuda y 
tal vez eso hizo que no me casara luego. Todavia el falleció y todevla 
pen-ba que que iba yo a hacer nnrque estaba mi mamá ... 
(al morir su madre) mi papá yo le preparaba su• alimentos. le lavaba su 
roPa, le olenchabe ... 
¿Cómo recuerda que era su vida de nilta? 
[ ... 1 teniamos une oanederla, ayudaba a mi mamá con los auehaceres. 
Entonces ¿Cómo empezó a ser su vida cuando su maml! munó? 
Bueno, ye me qued6 sol• con mi pep6, este, yo le daba de comer, osee 
yo me hice responsable de todo, la caisa y el negocio. Y -te pues, lo 
atendia, preparaba la comida pare mi pap6, desde los 13 anos, ha•ta los 
26 anos. estuve atendiendo a mi P•P6. lavándole ... 

4. Rol de hennane 
... mi hermane la tercera, ella le tocaba lavar la ropa, h-r la comida, 
hacer las tortillas con mi mamá. Y ya atendian a mi• hermano•. Tenlan 
aue olanchar lavar. 
(la -caron de la ••cuela al morir •u papá) Ya me qued6 para echar 
tortilla, para darte de comer a mi• hermanos, que ellos tamb•n 
comenzaron a trabaimr muv -uenos 
tiene uno que ser a•I como a mi hija llega de le secundaria cuando 
llegan sus hermanos todo tiene que hacerte(•) lado lo tiene que lavar 
atender sus hermanos que dice no pus no hay agua que mngo que 
ballar que la ropa que les planc~ todo pera ellos cuando llegan sus 
hermanitos. me ayuda pues 

S. Rol de Ea~ 
( ... ]- enojaba asi mi mamá: -¿Por qu6 platlclln con los hombres?- dice -
¿qué, saben hacer •u quehacer? el hombre ~ice- quiere buscar su 
muier porque quiere que le laven, que le planchen, que le haaan comida. 
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Huevon••. dice, ni ••ben hacer n•d• v v• auleren marido 
aqui la costumbre - que - v•ya uno • la cese del hombre (al case~) 
[ ... ] debe de -r de que I• mujer debe de i~ • I• Cll .. del hombre, no el 
hombre - debe de ir• I• ceaa de I• muier ooroue no - r..1 muier 61 
[ ... ] pu•• Y• que, yo Y• hice compromiso y ni modo, me vo' a e11aar 
nnrnue me vo' • ce .. r 

Enedin• Aqul me han dicho que se acostumbra mucho el aguaTdiente. ¿Su pap(J 
la tomaba? 
No, bueno, mi pap6 tomeb• e11ai Clld• ano. o-a que mi pap6 cu•ndo 
torneba agarreb• I• copa de ocho dlaa, quince di•• 11119uiditos. Ola y 
noche, Y no• rnendeba a treer cervezas. Porque mi marn6 luego nos 
reg•nab• [ ... ] decla mi mamá -¿qui6n le fue a tr.er au cerveza • su 
pap6? porque ya eat6 tomado-[ ... ] porque yo lo cuido que no - aalg• 
[ ... ]nos decla mi rnemá -ya no vayan a ir por la cerveza porque man•na 
lo voy a purgar- [ ... ) lo cuidaba que no se escapab• y ya le daba su 
aceite ... 

Victoria Pues, vendo de todo poquito[ ... ) como él estuvo malo ... él tiene un ano 
de estar en tratamiento ( ... ] lo saque a fuerza del rancho [ ... ] Puea 
ensillame la bestia, le digo, y voy y me monté y me jui, porque él ya no 
podia caminar, ya este, falsea de las rodill•• [ ... ] ¡V•monos a San 
Jerónimo! ahi vemos a ver cómo la pa .. mos.[ ... ] Ya ,,.tendo aqui, le 
digo, no te preocupes que yo voy a comenzar a vender 

Lidia ¿Cuáles son sus obligaciones como mujer, como esposa o como madre? 
Bueno, como obligación, pues aqui lo toman ¿no? de que hay que darle, 
atender al esposo a los hijos[ ... ] bueno yo en mi ceso, yo soy I• que veo 
todo, como él se va a veces, pues yo soy la que má• atiendo a tos 
ninos ... 

e.Rold• .. dre 
Aida mi rnemá me ensenaba me decla mira asi se lava, aal se cose. a ella le 

gustaba mucho coser en la m6quina entonce• me decia mira tr.e ropa, 
agarra y empieza a coser 

diacutimo• (con el esposo) por los muchachos, porque • veces eatan 
chiquito•. que porque le peg••te que porque se cayó, que porque _.., 
moreteado que porqué - •-timó o •lgo onde -teb- bí que no lo 
-tabas viendo. Ya. Discute uno porque -u.n chiquitos. Que porque a 
eaüin grandes que porque a donde se fueran, a lo mejor - futKon • 
torner, dice, que no lea ll•ma• fa etención que no ,.. habl-. que no lea 
Dlaticas bonito a tus hii<:w. 
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[ ... ] como mi hija estaba pues, jovencita, - fue con el novio y dice (¿la 
gente?) que a nosotros que nos pega, que nos pega el pap6 porque -
fue la hija. Pues a mi no me pegaron porque como ahl -taba 61 cuando 
- fue su hija ea que yo no tengo la culpa. Malo tuera que yo la hubiera 
sonsacado, decir mira hija, -·· no -'* tu pap6, vete con tu novio 
porque pues ahora si quiero que teng- tu marido, tu novio, como -· 
--ro como vo no la mandé. le diao, no tenla ooraue reaanarrne. 
yo asl le decla mi muchacha: c6sate bonito hija, quien te va a decir algo 

Lidia [ ... ]yo le habla a mi hija, yo le digo, mira hija, en estos aftoa a ti te va a 
pasar esto[ ... ) tú te tienes que cuidar asl y asl [ ... )yo asl le explico a mi 
hiia. Si. Sobre su cuemo. No te esaantes. 
[ ... ) yo asl le digo a mi hija, le digo, tú tienes que prepararte, yo no me 
prepar6, pero a mi no me gustarla que te quedaras coma yo, sin tener, tú 
tienes que ser algo, si yo no fui pero yo te lo voy a dar hasta donde yo 
pueda, prepárate para que el hombre no te mande ni te dejes que te 
golpee, que tengas un trabajo y tú te mantienes sola, aunque lo dejes, le 
digo, si te maltrata, tu na vas a soportar eso, le digo [ ... ) válete por ti 
misma. tú vas a oanar tu aroaio dinero 
hay que( ... ) atender al esposo. a los hijos, mandarlos a la escuela, 
vestirlos bien. dar su desayuno, darles temprana. o ir a dejarlos a la 
escuela y preocuparse porque estén haciendo la tarea, que no estén 
iuaando, primero aue haaan su tarea, v después iuaar 

Victoria ¿No era muy pesado estar embarazada tan constantemente? 
No. Para mi no. Bueno, una cosa que ni sentla. Yo caminaba, me iba a 
los cafetales con mi bulto v aara mi no era ,...sado, no ~tia molestias. 
¿ Y ud. platicaba con sus hijas? 
No, yo nunca tuve esa oportunidad. 

7. Rol de nuera 
Aida ¿ Y dónde empezaron a vivir? (eNa y su esposo al casarse} 

Aqul mismo[ ... ) pero lo que fueron mi• suegros si se molestaron porque 
no querlan que yo me viniera pa' mi casa porque mi marido no era 
hombre (lapsus} no era mujer dicen, para que yo me lo trajera para ac6 y 
ya me iban a demandar 

Lidia mi aaa6 se auedó con mi cunada. ella lo atendla 
¿Qué sabe ud. de /a ley de qua cuando se casan e#a est.t obligada a 
irse a/ casa de los suegros? 
Si. Aai ea la costumbre. Aal - todavla. 

¿Llegan las suegras a maltratara las nueras? 
Si. No que tu. no sales de aqul, no aales, y te me vaa al mandmdo, pero 
r6Dido y no andes ahl paseando ... 

8.0-16n 
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Aida 

Enedina 

Lidia 

Aida 

lo que fueron mi suegros si - molestaron porque no querlan que yo me 
viniera pa' mi ca- porque mi marido no era hombre (lapsus) no era 
mujer dicen, para que yo me lo trajera para ac6 y ya me itNln a 
demandar 
el problema está en que dicen que a veces que la mujer no quiere tener 
relaciones con el que es su esposo, pero en cambio anda haciendo sus 
tonteras con otros hombres por ahl en la e.lle, futffa de su casa, 
entonces ....,r .- razón van a la iusticia 
¿Y su hennana porque no se fue?(a estudiar) 
Es aue mi nan• no la dem-. 
porque luego dicen a -r usted, dice, dicen que tienen mucho derecho 
para cumplir ahl, asi agarren un machete y un 81Z9dón y - me van a los 
tequios, que les dicen faena, dice que nosotros no tenemos derecho, 
dice, tienen derecho nada m•s pa' las , derecho a veces 

9. Uso de ~er v toma de declsio-
porque no querian que yo me viniera pa' mi ca- porque mi marido no 
era hombre (lapsus) no era mujer dicen, para que yo me lo trajera para 
a~ v va me iban a demandar 
se demandan en esa forma pues, porque alll el problema está en que 
dicen que a veces que la mujer no quiere tener relaciones con el que es 
su esposo, pero en cambio anda haciendo sus tonteras con otros 
hombres por ahl en la calle, fuera de su casa, entonces por e- razón 
van a la iusticia 
Y dice mi esposo ¿y porqué con dos, con uno nada ~s?, y si yo digo 

·Que m*s, , nnrnué? si vo los VDV a mantener. 
Habla unas veces que si - molestaban pues se molestaban muy fuerte. 
Como le digo tiene uno problemas que hasta la presidencia van. porque 

la muier va no auiere hiW-, aue nnrnue la muier esto. 
me fui a trabajar a M6xico, le decla yo a mi ma"'*: como que no me 
gusta el trabajo de aqui, yo quiero ir a la ciudad [ ... ]Ya - quedó mi 
ma"'* solita v va me fui 
pero eso si le digo, yo no me voy a ir a la casa de ustedes -porque aqul 
la costumbre es que - vaya uno a la casa del hombre- y yo no me voy a 
ir le digo [ ... ]si quieres bien y si no, pues ve la manera en otro fado, y lo 
intentas Que te lleves la muier Da' tu casa. 
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Enedina 

Victori• 

Aida 

Enedine 

Victoria 
Lidia 

Entonces si Y• .. dije • mi esposo, pu- •unque te enojes, •unque te 
molestes pero yo ye no, Y• no voy • tener m6• de fmmilie. Ya con eato -
aullciente.r ... I Y• me ron• inYectmr c.d• doa --
Si elloa P•-blln y ... guateblln 1•• muchech- - I•• 11-•b•n. (loa 
soldadoa) 
decl• mi P•P•. [ ... ] Y• no ve• • aeguir -tudl•ndo 

el hombre - el que mand• que I• mujer no tiene le derecho de mand•r y 
el hombre - el que mand• en 1• cai .. y lo que el dig• - lo que - tiene 
aue hacer r ... 1 a veces diao YO, yo creo aue ~ no debe - ;.no? 
mis hermano• que no me dejllron -tudi•r porque er• muy peligro.o, y 
que no podl• yo and•r sol• y no me dieron ch•nce de seguir -tudi•ndo 
algun•=-· 

¿Cómo tomó la decisión de irse, a dónde Negó aH- en M•xico? 
Mis hermano• me llev•ron. Elloa vinieron ....,. mi. 

10. L 
mi marido no era hombre (lapsus) no er• mujer dicen, para que yo me lo 
trajera Dar• ac6 
Luego me pidieron y ya me caise. 

corno es posible que la dejas ir a que - fue con el novio, que - fue, 
;_cómo no la caiaó bien? 
Pues de aue ende rodando dice, oe'cll v oa'allll dice, meiar aue - ceae. 
No dice, -te vieia v• no auiere, mll• hiiDll 
En una de_.. r ... J - va• l....,ar a morir, dice ni te v• a servir ... 
( ... ]la mujer no quiere tener relacion- con el que es au esposo, pero en 
caimbio •nd• haciendo su• tontera• con otroa hombrea por ahl en 1• 
calle, fuera de su ca .. 
oor ahí vio a mi mamll, v ya de ahl Dues la pidió 
y aal Pues la dieron meior y v• - cesó 
r ... J decl• mi pena r. .. J las mujeres nada mlls -tudian D•r• ce .. rae 
[ ... ] y declan mis hermanoa tembi6n, no, •- mujeres ned• mll• termin•n 
v - cai .. n nomlls 1- da uno •1-tudio o•ra aue - casen 
mis hermano• oue no me d-"-ron -tudl•r ~mue era muv oaliaroso 
¿Sabe ud. si aqul las mujeres han desempenado algún cargo de 
autoridad o algún puesto? 
no 
¿no desempenan ninguno? 
no 
¿nunca lo han peleado o solicitado o algo? 
dice tienen derecho cuando us~ ea•rren un -..d6n y vayen • 1-ene, 
es lo único que dicen los hombrea[ ... ) luego dicen•_, ustmd, dice, 
dicen que tienen mucho derecho pare cumplir •hl, _, eg•rren un 
machete y un ezedón y - me v•n • los tequloa, [ ... ) dice que nosotros 
no tenemos derecho, dice, tienen derecho nad• mlla r... J derecho • 
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veces. 
¿cómo? le digo, ahl si nos llaman cuando de los candidatos, le digo, pa 
que vengan a la asistencia y ¿porqué no tenemos derecho a ... ? no, dice 
porque no ea lo mismo. 

11.Mora1-rane. 
vo así le decla mi muchacha: ~aate bonito hiia 
mi mam6, como era muy allegada a la iglesia (decla) peral,._, dice, 
¿qu6 nolTWa - -tira uno como toche, dice y ya - duerme uno? hay 
que rezar, hay que peraina,_, dice [ ... ]Bueno. déjalo pues, si no te 
quieres perainar no te persi~. Pero ya mi castigo era algo, pa' manana 
(decla) - le dan pan a los que rezan, dice, lo que rezan y - peralnan, 
se le da gracias a Dios, dice y ya pasaron un dla m6a, dice, y los que no, 
dice, son animalitos dice [ ... ]ya uno tambi6n ya - va dando cuenta de 
que pues ¡ah! como no me persine. como no rec41, no me dieron mi pan, 
no a la noche vov a rezar, me vov • --rsinar. 
ya pasaba a platicar aqul (el novio). Que aunque pues loa vecinos eran 
muy estrictos antes, luego se enojaban pu- mucho, luego - enojaba 
asl mi mamá. -;_Por aué olatican con loa hombres?- dice ... 
le digo (a su esposo), ya no, ya con esto - suficiente [ ... ] Ya me 
empezaron a inyectar cada dos meses. Fue como me escapé. Y• -
enojaba mi esposo[ ... ] -¿Cómo es posible que nom6a una nina?- Pues 
la irás a buscar a otro lado a ver con quien le digo, porque yo ya no[ ... ) 
Que Dios me castigue le diao. cuando me muera ... 
porque alll el problema estlll en que dicen que a veces que la mujer no 
quiere tener relaciones con el que es su esposo, pero en cambio anda 
haciendo sus tonteras con otros hombres por ahl en la calle, fuera de su 
casa 
Yo que ya tengo tiempo con mi esposo no hemos ido a la presidencia. 
Me da veraoenza v me da miedo ir a la oresidencia. 
Lo primero que dicen pues, ay que tu pap6 pues como - posible que la 
deias ir a aue se fue con el novio, aue - fue, ; cómo no la casó bien? 
yo asl le decla mi muchacha: ~-te bonito hija, quien te va a decir algo, 
al contrario, tus hermanos pues, te van a anovar 
mi pap6 viajaba, por ahl vio a mi mam6, y ya de ahl pu- la pidió,[ ... ) 
entonces dijo mi abuelito que al, que mejor la iban a dar a que - la 
llevaran los Carrancistaa ( ... 1 la dieron v se casó bien 
mi mamá, este, pues volvió a conseguir otro senor, se volvió a juntar con 
un senor v eso auea a nosotros no nos nan1Ci6 
mis hijas tod-. pues si nos fallaron, no tuvimos esa oportunidad de 
casarlas bien [ ... )si -casaron pero desp~ ya viviendo con, ya 
teniendo 2, 3 hijos, ya se casaran porque ve que luego loa obligan que 
se van a casar porque si no, no bautizan a los ninos. 

Y ahl fue donde me vio (risas) y de ahl pues anduvimos tres anos porque 
tamooco lu .... o. 
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12. Vlolencla de -ro 
Aid• Habla, habl• m6toc:los, que daban unas ampolleta• que daban y d•ban 

otros como en forma de alambrito, ¡qui6n .. be cómo - llaman!. Pero 
como mi -poso no querla, creo dos o tres niftos que tenla yo luego nos 
decl•n. ¿pa' que quieren tantos hijos dice? con dos y• - suficiente. Y 
dice mi -poso ¿y porqu4t con dos, con uno nllda m4ta?, y ai yo digo que '"*•· •.POrau4t? si vo los voy • mantener 
[ ... ] dice que • nosotros que nos pega, que nos peg• el pap6 porque -
fue la hija. Pu- • mi no me pegaron porque como ahl -tab• 61 cu•ndo 
- fue au hiill - aue vo no tenno la culD•. 

Enedina ¿Cómo se conocieron sus papás? 
[ ... ] mi paplll vi•jaba, por ahl vio a mi rnarn6, y y• de •hl pues la 
pidió[ ... ]y Y• pues al tener un novio nomlla - tuvo que caaar y tenl• 16 
anos. 
¿Y habrlfll querido? 
Pues no, ella no • pues no estaba de acuerdo, pero pues eaque dice que 
- las llev•ban los soldados. 

Ya mi espoao fue por si mismo y dijo -No, mejor no- Si v• a -r asl, 
mejor que no tenga familia. Yo lo hago por ella por ella porque se que 
corre .-liara 
decl• mi papá [ ... ] ya no vas a seguir eatudi•ndo porque 1- muje.
nada mllls estudian para cas•rse y y• no vas• estudiar- [ ... ]y declan 
mis hermanos tambi6n -no. las mujer- nada mlla terminan y - casan 
nomas les d• uno el estudio oara oue - ca-n-
¿ Culiles son los pnncipales problemas que usted ve aqul en la 
comunidad? 
[ ... ]Pues de que el hombre - el que mand• que la mujer no tiene le 
derecho de mandar y el hombre es el que manda en la casa y lo que el 
diga es lo que se tiene que h-r. La seftora tiene que tener 
forzos•mente I• familia, y que si no tienen pues se desintegra 1• famili• y 
que si no tienen un nifto que a fuerza debe de haber. Hasta que llegue el 
nifto deian de tener familia. 

Victoria dicen mis hermanos que no me dejaron -ludiar porque era muy 
peligroso, y que no podla yo andar sola y no me dieron chance de seguir 
estudiando alauna cosa. 
La primer nifta que tuve. ya me •nd•ba muriendo[ ... )• 61 le interesó mllls 
irse •I baile y dejarme alll sufriendo con los dolores, ya corr.nzab• yo 
con los dolor-. y si no mando • traer a 1• partera no, •hl -tá la seftorai 
que te vea, yo voy allá abajo porque me hablan posque tengo que estar 
atendiendo el •P•rato de música. nad• mllls mandaba mvisar ¿c6mo 
sigue? ¿Cómo se siente? Lleg•ba •lguien, ¿qu6 cómo te aientes? P~ 
yo igual, yo igu•I. haata otro di• yo segula lgu•I pero ellos en el b•lle, 
feli~. b•ilando porque llego toc:I• la gente de un pueblo que - ll•ma 
Ob•teo. alllll habla puras muchach•s bonita• pues . 
No oues todavla andaba con calenturai 61. creo. v eso • mi me Dudo 
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mucho. 
si mi esposo no vele la forma de ye no tener fllmili• ¿qu6 podl• yo 
hacer? Nade. No - podla h-r nade. 
¿Y nunca llegó a usar ud. métodos anticonceptivos? 
No. no. Nade de -o. 

Lidia Me han dicho que antes era mejor visto entre mlts hijos se tuvieran ¿ya 
nose"9eao? 
En unes si, todavl• que tienen y tienen hijos. Bueno, yo lea pletlco ¿pare 
qu6 tanto hijo quieren si a veces uno no le puede dar todo lo que uno 
quiere? Pu• dicen que su marido - enojan unas, que no que hasta que 
acabe cuando ellos auieran nu-. tener v tener v tener hiin&. 
¿Llegan las suegras a maltratar a las nueras? 
Si. No que tu, no sales de aqul, no sales, y te me vas al mandedo, pero 
réoido v no andes ahl D•-ando ... 
[ ... ] yo he visto en otras companeres que sus espollOll son muy 
agresivos, y a mi me da mucho miedo eso, porque como 61 no - -1. 
tiene uno miedo, ve uno otras compafteras, pues como uno no pasa eso, 
y yo me imagino que - triste. Si. 
¿Qué le cuentan? 
No pues, luego les pegan, las corretean. 
¿Qué les han hecho? 
Pues de que las patean. las moretean de la cara, si. Y yo no, pues yo en 
mi casa no, es muy diferente. 

1 ;s. Dlecrtmlnecl6n 
Aida [ ... ] Yo que ye tengo tiempo con mi -poso no hemos ido a la 

oresidencia. Me da veraüenza v me da miedo ir a la oresidencia. 
[ ... ] ya dice mi mamá. [ ... ), no -ludies, mejor qu6date en la ca ... y ya 
me ouad6 en la casa. 
[ ... ] Y dice mi esposo[ .. ] y si yo digo que más. ¿porqu6? si yo loa voy a 
mantener.[ ... ] Ya le digo, ya no, y que se enoja.( ... ) No dice, -ta vieja ya 
no quiere. más hiio-. dice, tan bonitos aue son loa niftoa. 

Enedina ( ... ] lo único que me tocó si, - que decla mi pep6, -no p~ ya vas a 
terminar el sexto ano. ya no vea a seguir -ludiando porque las mujeres 
nade m•• estudian pera ca .. rae y ya no va• a -tudiar- Y luego decla 
mi mamá, -Pue• dlfljala, si tiene gana• de -ludiar, p~ que - vaya- y 
declan mis hermanos tambi6n -no. las mujeres nada más lllrminan y .. 
ca .. n nomé• lea da una el -ludio para que .. casen- y luego yo le 
decla -no pues no porque una haya hecho eso todos - a ~ lo 
mismo- pero pues hasta -lito nos dio mi pap6. A loa homb,.. al lea 
daba mlia estudio. Ya si ellos no querlan aprovechar era su problemm, 
pero las muja.- dacia que no. 

[ ... ]si no tienen un nifta que a fuerza debe da haber. Hasta que llegue el 
nifto d_._n da llln- fllmilia. 

Lidia , "cómo fue vÑir con auros hombres? 
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bueno, este, estuvimos est6 all• en mi casa ¿no? pero mis hermanos 
salieron a estudiar y soy la única que no sali6 a -ludiar fuera 

¿porqu6? 
porque pues mi pap6 yo no le preparaba sus alimentos, le lavaba su 
ropa, le planchaba, -o fue el motivo porque el que no pude p~ 
estudiar 
[ ... ]dice tienen derecho cuando ustedes agarren un azad6n y vayan a 
faena. es lo único oue dicen los hombree. 

14. Maralnacl6n 
(Económica y Educativa) 
¿Usted hasta que grado estudió? 

Cuarto ano nada rn41s. 

¿por qué nada más estudió hasta cuarto? 
Porque mi mamá ya no le alcanzaba el dinero para mandarme a la 
escuela [ ... )me fui a Teotitlán que ahl estaba mi pap6( ... J y ya -tudi6 
quinto pero nada más como dos o tres meses. Ya luego me mand6 a 
traer mi mamá porque decla ella que a lo mejor me iban a aconsejar de 
irme a despu6s que a lo mejor ya no me iban a dar eon mi man16 y ya 
dice mi mamá, no, no por eso yo te mand6 a tr8er, dice, no estudies, 
mejor qu6date en la casa, y ya me qued6 en la ca-. 

(Educativa) decla mi papá, -no pues ya vas a terminar el sexto atlo, ya 
no vas a seguir estudiando porque las mujeres nada más estudian para 
casarse y ya no vas a estudiar- Y luego decla mi mamá, -puea d6jala, si 
tiene ganas de estudiar, pues que se vaya- y declan mis hermanos 
tambi6n -no. las mujeres nada rn41• terminan y se casan nom6s les da 
uno el estudio para que se casen- y luego yo le decla -no pues no 
porque uno haya hecho eso todos vamos a hacer lo mismo- pero p~ 
hasta sexto nos dio mi pap•. A los hombres si les daba m*a estudio. Ya 
si ellos no querlan aprovechar era su problema, pero las mujeres decla 
que no. 

(Educativa) ¿Y su hennana porque no se rue?(a estudiar para ser 
maestra) 
Es que mi pap6 no la dejaba. 

(En salud) ¿Cullntos hombn1s y cuéntas mujen1s? 
( ... ]tiramos seis y seis. Pero de los doce quedamos nada más ahorita 
cuatro. 

¿Porqué? 
Porque la m4!s grande vivi6 como dos atlas nada mAa, aegi:in decla mi 
mam* v la otra nitla tambi6n vivl6 corno un afto v va de ahl, -•· nac:i6 
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N.En..._. ..... __ ,.,. ... _ ... __ : __ 

mi hermano. el mayor Fulgencio, y ye de •hl un• hermane mmbi6n. ea le 
mam41 de Lidie entonce• elle pues. felleció de pmrto, porque cuendo elle 
ib• • elivierae -tebe mpmde I• carretere, no heble pemo, y ye no le 
pudieron -car y ni el hospltel -mb•. ni centro de -lud hebl•. ose. que 
la etendl•n I•• P•rteraa. Y Y• como no pudieron hecer nede, t.lleci6. 

Victori• (Económica y educativa) mi mam6 nos terminó de cri•r. porque nos dejó 
muy chicos mi p•pá. Yo -taba en el colegio, pero con - de que mi 
mam41 tr.ba;.b•. levebe ajeno y lleg•be y pues noaotroa tenlemoa 
h•mbre y elle ig~I. cansad•. y nos secaron de I• escuele. 

¿En qué ano dice que la sacaron? 
Tercer afto nada m41a, de primaria. 

[ ... ] dicen mis hermanos que no me dejaron estudiar porque era muy 
peligroso, y que no podla yo andar sola y no me dieron chance de seguir 
estudiando alguna cosa. 

¿Osea, ellos estudiaron en México? 
Ellos si, ya de grandes termineron ahl su primaria y pues, con muchos 
esfuerzos. lograron lo que ellos tienen ahorita. 

¿Pero, qui6n los mantenla allé? 
Trabajaban y estudiaban. Tuvieron esa oportunidad. 

(En salud) ¿Cu6ntos eran ustedes? 
t:ramos 5. 

¿ Cu6ntos hombres y cu6ntas mujares? 
Dos hombres y tres mujeres. Pero murieron dos niftas y nade rNlia 
quedamos tr-. 

¿Y de qué murieron las niflas? 
De la tosferina. creo, muv naaueftas. 
¿ Cu1!1ntos hjjos tuvo Dona Victona? 
Diez 

¿Uno tras otro? 
Si, porque no habla modo de controlerse y nedie te econ-jll que dijera, 
oye pu- toma pastill•• o qu6 - yo, -moa • le cllnice. No h•bl• ned• 
de eso y rNlis que estab• yo refundid• •116 en el rancho ¿qui6n? 

( ... ]si mi -poso no vele la forma de ya no tener familia ¿qu6 podl• yo 
hacer? Nada. No - podla h-nada. 

La primer nifta que tuve, va me and•b• muriendOl ... Jme nusieron una 
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p•rten1 que ••• P•rter• ne>rMa porque •hl -· •116 en loa n1nchoa, h•y 
que tener los niftos hincmd•( ... )rne decl• hlncmte. hmz juet'zma, y -1 me 
tuvo desde el di• último del •flo. el die primen>, el di• dos. como 
p• .. ndo creo de medi• noche nmció mi nift•, por eso •11• .. del 3 de 
enero, pua - immgina dos, .. te. tre• di- CntO, con dolor, con dolor( ... ) 
ve rnandó ir-1- enfennerma • Sen Antonio aera que me .. 1varanf ... 1 
(Educaffva) ¿y cómo fue vivir con puroa ho#nbres? 
bueno, .. te ... tuvimos -•• all6 en mi ce .. ¿no? pero mi• hennanoa 
.. lieron a .. tudiar y soy la única que no -lió a .. tudlar fuenl 
¿porqu6? 
porque pues mi pmp6 yo no le preperabe su• alimentos, le lev.be au 
ropa, le plench•be. eso fue el motivo porque el que no pude pues 
estudi•r. nom6a h•sta sexto •fto y Y• d .. pu6s 
me metl en un curso de la secund•ria abierta y acab6 los tres anos, •si 
nom6s. 
SI. no tu- los estudios, nom6s h•sta sexto •fto 

(Educativa) ¿A ud. le hubiera gustado hacer otra cosa en la vida? 
SI, pues a mi me hubiera gustado tener una profesión, trabajar, g•nar mi 
propio dinero. Si. 

(En salud) ¿usted tuvo hermanos? 
si 

¿cuántos hermanos tuvo? 
somos cuatro. Tres hombres, y la única (risas) 

¿usted fue la única mujer? 
si. hubo 011'1111 pues, pero se murieron 
¿no sabe de qué murieron? 
bueno, la nifta, este pues según I• grande que le dio vómito y diarrea ... y 
ya la otra si le dio vómito y diarrea. Bueno ese me tocó a mi verlo, tenla 

7 ª"ºª· SI. Entonces bueno la nifta de un momento a otro le dio vómito y di•nea. 
la llevamos al centro aqul de salud y ahl la dejó la doctOl'll na .,.. le 
puso una inyección y ello• - fu-on a andar y la dejaron a la nifta 
nam6a con nosotros, pero nosotros ¿qu6 podlamoa hacer? 
y ya cuando ella llegó, ya .. taba agonizendo la nifta, ~o -1 que le 
h•van oueato mucha atención no. E- h• sido el nrnhlema •.. 
( ... ) mi me.,. .. murió cu•ndo yo tenla 13 anos. mi rnanw tuvo una 
enfermedmd que - desmeyabe, eh, pues era triste ¿no? porque cu•ndo 
a ella le pa .. be eso .. acostaba porque le doll• I• cabeze 8 di- y yo 
soy la que vela en la cesa. Ella pues, si nos debe tristeza por elle ¿no? 
por es• enferrnedmd que le aucedió y pues siempre .. t.6bamos 
pensando en ell•. Oeapu6s mi pap6 la llevó en varios lugeres, la llevó a 
Orlzeba, Puebla, Omrece aero ni -1 .......... uso. 
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¿cómo estén aqul los se,yicios de salud? 
pu- •qui hay mucho descontento ¿no? con I•• enferrner••· ... si tiene 
uste' un enfermo no pus -'* cerrado, no-'*· - .. lió la doctora. Como 
es un•. siempre - un problema. 

(Polltica) ¿Sabe ud. si equl las mujems han desempellado algún cargo 
de autoridad o de algún puesto? 
No 
¿No desempellan ninguno? 
No 
¿Nunca lo han peleado o solicitado o algo? 
SI pero dicen -tienen derecho cuando ustedes ag•rren un azadón y 
vay•n • faena-. ea lo único que dicen los hombr-. 
[ ... ]yo lea digo la mujer si tienen derechos, puede -r pr-identa. 
secretaria, tesorera ¿no? porque tenemos los mismos derechos. Claro 
que en hacer coa.a pesadas pu- no, pero tampoco - vale le digo, que 
nos humillen asl, le digo, porque todos tenernos derechos. tenemos las 
mismas manos, todo le digo (risas) 
¿ asl les dice usted? 
yo les digo a los -nares, 
porque luego dicen -a ver usted-. dice. -<!icen que tienen mucho derecho 
para cumplir ahl, asl agarren un machete y un azadón y - me van a loa 
tequios-. que les dicen faena, dice que nosotros no tenemos derecho, 
dice, -tienen derecho nada mlls pa' las ( ... ] , derecho a vec:ea 
¿cómo? le digo, ahl si nos llaman cuando de los cmndidatos, le digo, pa' 
que vengan a la asistencia y ¿porqué no tenemos derecho a( ... ]? no, 
dice porque no - los mismo. 

Juana (Educativa) 
¿Y cómo siente su vida actualmente ... ? 
Bueno, a veces - aburre uno pa' (de) trabajar, pero ya dice uno siquiera 
uno tuviera estudio pues no estarlamos haciendo esas cosas ( ... ] qui6n 
tuvo la culpa, pues mamll que no le alcmnzó el dinero que tiene para el 
estudio[ ... ] nosotros no sabemos 1-r. (ella y su -poso). 

15. Parac1-cl6n en vida núbllca 
Aida ¿Y quién lo organizaba?(el baile) 

Lo organiz•ban los de la comisión. La comisión - le 11-bmn a un-
personas, de aqul mismo pues, ocupaban all6 en la Preaidencia y ellos 
son los aue oraanizaban las fiestas. 
¿Y en aquél entonces, bailaba con un muchacho o con vanoa? 
Con varios, porque venlan muchos. Venlan de aqul de San Antonio, 
venlan de Huautla, venlan de Chilchotla, venlan de San Mateo, venlan 
de San Pedro, venlan de Huehuetl6n, bastantea y con 61 que me .-be 
a bailar. 
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Y ,,. preguntan mis muchachos ¿no - enojaba tu pap6, que era tu 
novio? Y ·si - enojaba a mi que me Importa, como 61 andaba tomando y 
a mi me gustaba el baile, ya tomado llegaba a bailar pero ya llegaba 
cuando ya - -taba terminando el baile y ,,. preguntan? y no -
enojaba mi pap6, no no decla nada lea digo, y si me decla algo le decla 
-tamos bailando no -tamos haciendo nada malo. 
¿Aqul las mujenls han desempe/fado algún cargo de autondad o de 
algún puesto? 
no 
¿no desempenan ninguno? 
no 
¿nunca lo han peleado o solicitado o algo? 
dice tienen derecho cuando ustedes agarren un azadón y vayan a faena, 
es lo (mico que dicen los hombr-. 
[ ... ] es como yo les digo la mujer si tienen derechos, puede -r 
presidenta, secretarla, tesorera ¿no? porque tenemos loa miamos 
derechos. Claro que en hacer cosas pesadas pues no, pero tampoco -
vale le digo, que nos humillen aal, le digo, porque todos tenemos 
derechos, tenemos las mismas manos, todo le digo (riaaa) 
¿ asl les dice usted? 
yo les digo a los -ftores, 
porque luego dicen a ver usted, dice, dicen que tienen mucho derecho 
para cumplir ahl, asl agarren un machete y un azadón y - me van a loa 
tequios, que les dicen faena, dice que nosotros no tenemos derecho, 
dice, tienen derecho nada m6a pa' las , derecho a veces 
¿cómo? le digo, ahi si nos llaman cuando de los candidatos, le digo, pa 
que vengan a la asistencia y ¿porqu6 no tenemos derecho a ... ? no, dice 
porque no es loa mismo. 

¿Y usted que tiene que hacer en /a fiesta? ¿qué le toca hacer? 
Bueno, como ahorita -tamos cumpliendo como mayordomos. 
Mayordomos - dice acá, hay que cumplir dos aftos por tradición. Ir a 
poner florea cada ocho dlas a cada imagen, cada imagen tiene su 
mayordomo. Yo tengo al -ftor de Santa Cruz, otras tienen a otros 
santos .. Cada ocho dlas, loa dos aftoa, ea un compromiso. 

¿Y cómo escogen a los mayordomos? 
Por ejemplo, ahorita estoy yo. y veo quien no tiene cargo para que ya 
cumpliendo los dos aftos saco la fiesta. La tiesta que se dice que -
-ca. al atlo y a loa dos atloa hace uno fiesta. Fiesta - dice que va uno 
a lavar la iglesia, a adamar la iglesia, comprar hartas florwa para ~a 
cada imagen y todos loa campaneros me apoyan a lavar la iglesia. a 
adornar y ya que acabamos echan unos cuetea. ya que acaban I09 
cuetes me llevo a mis competieras a comer y ya mi 8SPQ90 - lleva a sus 
comnafteros a cotner, -ro btnCIO un- que me -an. 
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Juana 

Aida 

Enedina 

¿Las mujeres son las que llevan las floms? 
Si. y el hombre va a limpiar ( ... ) ahora es asl, porque ant- solo ... 
mujeres hacl•n todo, ahora no. los h~res apoyan. 

¿el dla de todos los muertos ud. hace mote también? 

Si lo hacernos, hacernos ofrenda, si lo hacemos. 

¿Aqul en su casa? 

Si. 

[ ... ) De ahl comienzo ( ... ]hacer tamales de frijol, tamales de came, de 

mole y ahl va pasando la fiesta, nosotros comemos naranja, pan, 

plátano, todo, manzana, todo nos gusta lo de ahl... 

18. Emoclo.,.. actua ... en tomo a au rol de ... nero. 
¿Qué siente usted sobm haber sido mujer y haber tenido hHos y 

dedicarse a lo que se dedican las mujems? ¿Cómo lo ve usted? 

Pues yo me siento bien, me siento orgullosa de mi trabajo que tengo. 
Osea, mal o bien pues ya, ya sall adelante, ya mis hijo• ya están 
grandes. 

¿Se siente satisfecha? 

SI, por eso como dicen ahora que nada más uno o dos. Ya nomms uno o 
dos quieren porque si asl la verdad está duro, está dura la situación. Se 
imagina que van a estudiar. Si asl nos pasaba luego, luego le decl• yo• 
mi esposo tenlamos uno en preescolar, uno aqul {pritnariaJ y uno en la 
tele. Y que hay que ir a la reunión de aqul, hay que ir• la reunión de ac8 
abajo y hay que ir • la reunión de allá arriba y que dice que coopermción 
ahl, cooperación ahi y cooperación allá arriba y se rascaba su cabeza. 
Le digo, ¿ya ves pues? ¿ya ves pues? le digo. 

[ ... )que no el problema de que no tengo hijos no me sienta yo mujer. SI 
no pude o no puedo pues ya me confann6. Ahora lo que me queda -
atender• mi esposo y• mi hogar y mi trllba¡o ( ... ]mi espoeo, ahora si 
como pareja, pues noa queremos, y yo creo que el quererse y ¿c6rno le 
diria yo? el quererse y compartir nos llena mucho, yo me aiento pues, 
bien, osea que no me siento culpable tampoco, Y ahora si como una 
pareja platicamos y ya entre los dos llegamos a una pl6tic:a -n•. 
En algún aspecto de su vida usted hubiera querido que fuera diferente su 
vida o usted esté satisfecha en cómo ha sido? 
Claro, que a veces uno desea lo meior y mner meior su--ración, seauir 
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Victoria 

Lidia 

Juana 

rv.en..._.,.,._.,.,...,._.,. __ ,_ 

mejor, pero pues eso ea lo que a veces uno d-• ¿no? 

¿Ud. cómo sintió e/ cambio de vida. de acNvidades?(mudarse del rancho 
a/pueblo) 
... Fue muy duro ... todo fue muy dificil, pero yo aguant6. Dije no, tengo 
que salir. Y si, poco a poco vamos haciendo lo poquito que tenemos 
ahoribl, -toy feliz. Estoy feliz •~-

... hace 15 di•• fui al rancho, me fui a recoger un poquito de cat'6. SI, 
estm muy bonito all• ... cuando llegó soy feliz ahl, me h- rec:uerdos, de 
cuando llegu6 all•. 

¿Y ud. con sus hijos habla algo as/, sobre valores ... ? 
SI, yo aal le digo a mi hija, le digo, tü tienes que prepararte, yo no me 
prepar6, pero a mi no me gusblrla que te quedara• corno yo, sin tener, tú 
tien- que -r algo, ai yo no fui pero yo te lo voy a dar hasta donde yo 
pueda, prepárate para que el hombre no te mande ni te dejes que te 
golpee, que tengas un trabajo y tü te mantienes sola. aunque lo dejes, le 
digo, si te maltrata, tu no vas a soportar eso, le digo. bueno, yo le digo 
así, ya vea, le digo, tu - a tu pap•. a mi nunca me maltrata y a mi, no 
se, le digo, como va a -r tu vida, a mi no me gustarla que te hicieran 
eso, válete por ti misma, tü vas a ganar tu propio dinewo, y al te hacen 
algo o te pega, te golpea, tü lo dejas, le digo, no te vas a dejar, por eso 
quiero que tü trabajes le digo. Igual le digo a mis hijos blmbl4tn, usted-
como hombres no deben maltratar a las ninaa, ni pegarles, nada .... 
¿Hay cosas que ud. tenga que hacer por ser mujer que le gustarla no 
tener que hacer? 
... que no me gustarla ... se fastidia uno de que diario, diario, se fastidia 
uno de la rutina. 
¿A ud. le hubiera gustado hacer otra cosa en la vida? 
SI, pu- a mi me hubiera gustado tener una profesión, trabajar, ganar mi 
propio dinero. sr. 
¿Y usted como siente su vida actualmente siente que es muy cansado 
su trabajo o le resulta agradable como se siente usted? 
Bueno si a veces se aburre uno se aburre uno pa' trabajar pero ya dice 
uno si quiera uno sabe tuviera -ludio pues no -tañamos haciendo 
esas cosas no -tañamos listos -ludiando pues bueno ahl ve uno quien 
persona puede ai no no por que vivimos mejor tltnemos trabajo pues 
quien tuvo la culpa pu- mama pues no le alcanzó el dinero que tiene 
para el -ludio 
¿Por eso esta tratando de que sus hijos estudien? 
Si pues - lo estamos dando a ellos pues que aprovechen ellos pues por 
que nosotros no -bemoa 1-r 
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A continu•ción pre-ntllmoa el an61isis de los d•tos obtenidos de acuerdo a I•• 

car.gorfas planmlld-. pare poder observar como est6 ftnclldo y estructurado et 
rol de g6nero de las mujeres que entrevistamos para posteñonnente atenizmr en 
una conclusión general sobre nuestras inferencias. 

Para esquematizar nuestro an61isis nos valemos de algunos fragmentos de las 

entrevistas y utilizamos la letra E para referimos al di61ogo de la entrevistadora y la 

inicial de cada sujeto cuando ella habla. Algun- palabr9s o ~ han sido 

marcadas con negritas, pues son clave para entender justamente la significación 

que -tllmoa buscando. 

1. O.toa generales 

Pudimos ver en la sistematización de los datos que algunas mujeres muestran una 

apa~nte confusión temporal al preguntarte sobre su edad; sin embargo en general 

estillln ubicadas respecto a su afta de nacimiento o a su edad misma. No debemos 

olvidar que en la cosmovisión indlgena la forma de percibir el tiempo tiene sus 

propias peculiaridades. ya que por lo general -16 mlll• vinculada por ejemplo a 

aspectos relativos a la subsistanci• (como el clima, tos tiempos de siembra, ele.). 

Las preocupaciones y prioridades no son .-riamenlll las ll'lisnms que nos 
impone el mundo de la modernidad. o el mundo occidental, por lo tanto. el hecho 

de que a ellas no les preocupe en demasla saber eXllc:tllment. cuantos afio• 

tienen. no necesariamente -'*vinculado con una falla en ta percepción de la 

temporalidad. Para elaborar una inferenda m6s precisa, habrfa que indagar de 

manera nms profunda para establecer que tan diferente - denota este aspecto de 

temporalidad entre hombl8S y mu;e._. 

2.. Nivel d9 -tMdloa 

Vimos en nuestra tabla de perfil de tos sujetos, que el promedio de escolaridad 

alcanzad• - poco m6s del cuarto •fto de primaria. "-m6s adelante en al 
.-ubf"o de Ma'Uitfación, que esta limit.c:ión si 9916 vinc:ulade con el hecho de ~ 

nacido mujeres, pues - les otorga m6s oportunidad a los varon- para que 
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aslabln • I• escuel•. y• que se consider• que I•• mujeres deben aboe11rae •1 

•mttito dom6atico desde nin.a y en i. vid• mdulta como ....,_._ Tmmbi*n en el 

rubro de Discriminación - muestra como -bl limimción -16 man:.d• por un 

estigma que establece que las mujeres nacen para casarse y no para el estudio. 

Aal mismo podremos -r como I• mmrgin•ción económica esdl estrechamente 

vinculad• con -mi marginación educativ•. pues en I• rnmyorf• de loa casos, por 

faltll de recursos económicos - 1- h• .. cado de la escuela. En9dina, en .... 

aspecto, representa un caso muy particular, pues aún cuando su padre se negaba 

a d•rle ~· estudios que la primaria por -r mujer, tuvo la oportunidad de 

p....,. ..... .,. .. - promotoia educativm y h-m la fec:h• imp•rte et- en el 
preescolar de su comunid•d. 

Asl mismo se observa que el hecho de haber sido marginad•• en el nivel 

educalivo, conduce a la exp,..lón de trt•teza, mlnuev•ll• o fruetl'llclón, por no 

h•ber podido alcanzar un estilo de vid• distinto. 

Por último, encontramos una vinculación importante de esta margin•ción • I• 

educación hacia las mujeres con la posibilidad de los varones de conserv•r y 

datentar el poder, ya que resulta milis Nlcil marginarlas en la toma de decisiones 

blnto públicas como domésticas •I no estar ell•• instruidas, lo que penn¡e. 
oprimirlas y mantener el sistema P•biarcal en donde lo que prevalece - i. 

inequidad en cuestión de derechos. dignidad y respeto y el dominio del var6n 

sobre la mujer en todos loa aspectos: econ6mico, flsico, -•ual, psicológico entre 

otros. 

3. Rol de hija 

Vamos a ver en todos los roles que a I• mujer indígena le toca deaempeft•r. que 

su vid• -~ marcada ~ el trabajo en el hogar y el servicio a la. demlla desde 

que - nifta. Aqul, lo que p•rticul•rmentlt - resalta - c6mo •- mujeres eat6n a 
cargo de atender a sus padres, ~ que son niftaa y CY•ndo .. toa son mayorwa 

y al contrario de loa vmronea que gozmn de ~· opciones, pa,. -lira -tudlar o 

re•lizar otro tipo de actividades, ellas •1 -• aoc:ialrnentlt menos vmloradaa no -
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concede que v•lg• I• pan• que .. lg•n • estudi•r o • nb•jar fuera, por lo que 

quad•n • cargo de 109 familiares, poatargando sus propias vides, sus prapies 

necesidades o sus propios d-. 

Veamos por ejemplo el caso de Aida: 

Desde que nacl me qued• aqul pues porque estaba mi mam6 ya no pude 
-Nr 
[ ... ]me fui a trabajar a M6xico ( ... ]Ya lleg6 el momento en que se enferm6 
mi mam6 y ya de loa miamos que trabaj6bamoa ahl me dicen, no pues v-. 
dice porque ahorita que me mand•at- el dinero le llev6 a tu mam6, pero tu 
mam6 - - - .._.. muy enfennita y - mejor - • ~iris porque dios no lo quiera - vaya • agravar y quien por ella. yo crwo que tambó6n ha 
de -r de tristeza. dice. porque no esUls tú. 
¡Ah! (suspiro). Pues bueno. ya me vine, ya llegu6. 

Aún cuando sea un destino indefectible, inferimos a través de la expresi6n de Aida 

un cierto peear, ya que aún cuando ella de-aba conocer otra forma de vida, 

razón por la que decidió viajar a la Ciudad de México para nbajar, no pudo 

librarse de tomar el camino prescrito desde el momento en que n•ció, por lo cual 

tuvo que reg-r a la comunid•d a hacerse cargo del cuidado de su madre. Cabe 

d-tacar que acierTms Aida fue hija únice, por lo que no habla nadie rn6s • quien 

relegarle esta responsabilidad. 

Para ejemplificar el rol de hija que - caracteriza por el arduo trabajo desde 

pequetla y adem*s la imposibilidad de divertir-. relacioNu- con parea o tentw 
juegos adecuados a la edad mostramos un fragmento del di61ogo de Enadina, 

quien califica estas vivencias dentro del aufrlmlento: 

E: ¿Y usted cómo recuetda que eTB su vida de nilla? 
Enedins: Pues. bueno mi vida de nilla. pues -··· la vez digo que era 
bonito, por -p¡MSto. Vivl6 uno muctt- coaaa •corno_,,_ ahorita en te 
actualidad. Pero tambl6n - sufri6 mucho. Bueno, al menos nosotros 
sufrimos porque mi pap6 cosechaba caf6 y nos ponla • rwcoger et caf6. 
Coaeehaba mazorca pues nos levantaba • las seis. cinco de la matlana. 
Orale, a tender la mazorca. 
[ ... )Igual cuenda era• c:oaecha del caM ~. leli6111wi1w y póng- a 
barrer el patio para tender el c:af6 y ya nos ponlamos •tender et c:af6 y luego 
en las tardes tenl•mos que recoger el caf6 con la mano. 
Nada de escoba, porque luego se enojaba mi pap6 cuando recoglamos con 
escoba y lo que haclamos ..... con la mano lado el patio ( ... ) l' ya .,._ nos 
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lb•moa a la escuel•. Cu•ndo nos lbamoa a la escuela P• .. nosotros ... 
bonito porque ya deacanúb•moa un poco y nos ponlamoa a jug•r. pero eso 
si que, -liando de cm-, - .......,,_, si no mi pap6 - enojllba. No 
podlarnoa quedamoa un .. to m6a. ni qued•mos por •hl ¿no? en el camino. 
Entoncea tenl•moa que .. 1iendo ir a la ca ... [ ... ]si nos t•nf*bamoa mucho, 
[ ... ] mi papá ya nos iba a esperarª"* en el camino -¿qu• apenas .. lieron? -
si- declamo• -•pen•s salimoa-. 
-No- dice -yo ya vi pa .. r muchos nlnoa y uatedft apenas vienen llegando, 
uahld9e .-..-un jugando- y si nos ponl•mos • jllg- ¿no? porque P<Me 
•qui en I• ca- casi no jug•bamoa, noa ponlamos a jugar y nos lb•moa a 
cortar capulln, todo eso, pero pues nos daba nuestra variza. 

Encontrarnos que el rol de hermana cumple de nuevo con la condición del 

...vicio • loe demAa. ya que por- lo regular, al tener tantos hijos, las madres no 

se dan abasto con el cuidado de la progenie, por lo que las niftas, cumplen con 

una función materna con los hermanos más pequenos, pero cuando los hermanos 

varones son mayores més que función materna cumplen con una función de 

servicio que sigue siendo auxiliar de las labores de la madnt. 

Enedina relata: 

( ... ] mi hermana la tercera, ella le tocaba lavar la ropa, hacer I• comid•. 
hacer las tortillas con mi m•m•. Y ya atendlan a mis hermanos. Tenlan que 
planchar lav•r. 

Victoria también nos narra sus funciones una vez que el padre muere y a ella la 

sacan de la escuela cuando cursaba el tercer ano de primaria: 

Ya me qued• para echar tortilla, pm .. darle de co.._ a mis hermanos, que 
ellas ta....,.,. comenzaron a ir.bajar muy pequeftos . 

.Juana da cuenta de -ta natu,..lización que existe denb'o del rol de la herrnana, 

pues ella misma fomenta que su única hija cumpla con la función que hemos 

detallado: 

E: Casi siemp .. las hennan•s tienen que atander • los hermanos ¿no? 
Juan•: pua si, llene uno q- - aal, como mi hlj8, llega de la -ndarta 
cuando "-9- - ~ lado lierl9 que ~a). Todo lo ti9rl8 que 
lav•r atender sus hermanos, que dice no pus no h•Y agua, que tengo q
b•ft•r. que I• ropa que les pl•nches todo para ellos cuando llegan -
hermanitos, me ayuda pu-. 
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En este sentido Juana nos hace ver que no hay elección, "tiene uno que ser asl", 

los roles están establecidos y sumamente am1igmdos y los roles de las herman

nos muestran muy claramente el papel de la "veneración" que desde el inicio de la 

vida se enseria que la mujer ha de prestar al hombre, enserlanza que se sigue 

transmitiendo a las nuevas generacmr-.. 

5. Rold•••po-

Victoria relata las típicas actividades inherentes al rol de esposa. Su tono de voz al 

nam1rlo nos h- pensar que es algo que ella d.....,.. haciendo, sobre todo tT-. 

tener la posibilid.t de comparar con un -tilo de vida "'*s pes.to que 

previamente tenia en el rancho donde vivía: 

E: ¿Cómo es un dla en su vida? 
Victoria: me levanto a hacer mi caf6 y este, ya tomamos caf6 y ya me voy al 
molino para echar tortillas. que vamos a hacer los frijolltos pan1 a"'-Zar, -
termino de dar de almorzar, de echar mis tortillas, ya me pongo a lavar o 
barrer. Es mi trabajo. Cuando estoy en casa, pero como. este, me he 
dedicado a vender ... 

(En el rancho): 

[ ... ]trabajaba la carla, se sacaba aguardiente. era cosa de madrugar a las cuatro 
de la mariana, a las trea de la mallana ya esblln ¡que dónde esta -o! ¡que ya 
vamos a exprimir! que dónde ~ el otro. que ... ¡ay dios mio! a para.- a -
horas que vamos a ayudar a sacar siquiera el bag-o o a pntnder el homo. 
Cuando no habla gente, uno tenla que hacerte, pero cuando pues habla 
trabajadores, ellos lo haclan, pero hay veces que no habla trabajadores 
entonces uno tenla que ayudar. 

[ ... )Era mucho trabajo que habla ahl. Mucho trabajo. A veces hasta en la noche 
est•bamos a veces trabajando, pesando azúcar, pe .. ndo frijol, peaando ... era, 
era trabajo. 

Et rol de esposa es transmitido generalmente por la madre y como ya 

mencionábamos en el segundo capitulo, esi- tareas las aprenden desde niftas. 

Como veremos en los diferentes casos en -• rubro, .... rol est6 tambi.n 

permanentemente marcado el servicio a los dern41• y en muchos casos por la 

opresión y el maltrato. 

80 



El e.so de Aid• nos muestr• como es ciar• estm transmisión oral del rol de eapo .. 

por p•rm de I• rrllldre: 

Aida: aa enojaba aal mi mam6. 
-¿Por qu6 platican con loa hombres?- dice -¿qu6. saben hacer au quehacar? 
el hombre -dice- quiere buscar su mujer porque quiere que le laven, que le 
planchen. que le hagan comida. Huevonas, dice, ni saben hacer nada y ya 
quieren marido. 

El caso de Enedina noa permite ver como cuando el hombre incurre en I• común 

práctica de consumo de alcohol que lo inhabilita para el trabajo, la mujer como 

esposa se responsabiliza no sólo de todo lo que concieme al hogar sino incluso de 

la salud de 61: 

E: Aqul me han dicho que se acostumbra mucho el aguardiente. ¿Su papé la 
tomaba? 
Enedina: No, bueno. mi papa tomaba casi cada afto. Oaaa que mi pap6 
cuando tomaba agarraba la copa de ocho dfas, quince dlaa seguidltos. Ola y 
noche, Y noa mandaba a traer cervezas. Porque mi mam6 luego noa 
ragatlab• ( ... ) decfa mi rnam6 -¿quWln le fue a - au cerveza a au pap6? 
porque ya est6 tomado-[ ... ) porque yo lo cuido que no aa salga[ ... ) noa 
decfa mi mamá -ya no vayan a ir por la cerveza porque matlana lo voy a 
purgar-[ ... ) lo cuidaba que no aa escapaba y ya le daba au aceitw ... 

El caso de Victoria nos muestra como ante la enfenned•d del -poso. ella aacm I• 

economla y el hogar adelante: 

Pues, vendo de todo poquito[ ... ) como 61 estuvo malo ... 61 tiene un afio de 
eatmr en tratamiento[ ... ) lo saque a fuerza del nincho [ ... )Pues enalHame 
la bestia. le digo, y voy y me mont6 y me jui, porque 61 ya no podl• caminar, 
ya e-. fal .. a de laa rodillas[ ... ) ¡V6monoa •San Jerónimo! ahl vernos a 
ver cómo la pasamos.[ ... ) Ya -ando aqul, le digo, no te preocu- que yo 
voy a comenzar• vender. 

Otro factor aum•mente relev•nte en el rol de eapo .. y que •hond•remoa con nY!a 

detalle"'*- mdel•ntlB. - refiere a 1• obligmción que ell8 tiene de tmner relllcio,_ 

sexuales con el esposo independientemente de que lo desee o no aal. 
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En otros rubroa corno loa de Opreaión, Uso del poder y Violenci• de g6nero 

podrwmos nomr ..-. clarmmenta como estos aon inhentntms el rol de esposa. 

e. Rol de madre 

Pudimoa conatatar en el tnlnscurso de la• entrevistas el rol de medre que -

ejerce con le función de tnlnamitir v•lores y el tipo de actividad- careelllrfaticaa 

de las mujeres las cuales empiezan a realizar desde que son niftaa, activid•d- en 

las que ya se encuentra impllcito el servicio a los dem411a: 

Alele:[ ... ) mi marmll me ensellaba me decfa mira asl se l•v•. asf se cose,• 
ella le gustaba mucho coser en Ja m•qulna entonces me decla mira trae 
rope, -sierra y empieza a ca-. 

En otro fragmento de la conversación Aida comenta: 

[ ... ]yo ••I le decl• mi muchacha: c6aate bonito hija!, quien te ve a -•lgo. 
Ella también nos hace ver las obligaciones como madre, en laa que - le 

hace responsable de todo cuanto acontece a los hijo•: 

[ ... ) discutimos (con el esposo) por los muchachos, porque a veces est•n 
chiquitos, que porque le pegeste que porque se cayó, que porque ..W. 
morwteado que porqu6 - leatim6 o •lgo onde-.... tú que no lo.....,_ 
viendo. Ye. Discute uno porque est•n chiquito•. Que porque ye ..W.n 
grandes que porque a donde se fueron, a to mejor se fueron a tomar, diee, 
que no les llamas la atención que no les hablas, que no les plelicas bonito • 
tus hijos ... 

Ahora bien, vemos tambi6n el aspecto de la rna .. mld•d que ea concebido corno 
una obllgacl6n In........_ a la mujer pero de la cual ella - llene que "-r cargo 
por completo, tanto duranm el embrazo, parto y en el cuidado y crianza de todoa 

los hijos. En esta pesada labor, diflcilmente recibe ayuda de loa hombrea, menoa 

aún compaftl• o epoyo en momentos tan aignificativoa. 

El rwlato de Victoria nos iluatrw crudam.nte sobnt _.. llttu.ci6n y aunque pudierm 

r-ulblr extenao, noa par- importante reproducirlo pues ademA• de damoa 

cuenta de el aspecto mencionado, noa permite ver tanto en la extenaión del relato, 

el •nfaaia que pone y el tipo de exclamacionea que utiliza. lo doloroao que para 
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ell• resultó ·sentirse en una situación tan grave sin el apoyo y companla de su 

esposo. 

E: ¿Cuántos hijos tuvo Dolla Victoria? 
V: Diez. 

Victoria: La primer nifta que tuve, ya me and•ba muriendo, ya -ba. y• no 
supe a qu6 hora nació mi nlfla. De plano no supe, sufrf mucho porque no 
habla quien me. me pusieron una partenl que - pe...,.,,.,,,,.. porque .ttl 
se, all6 en los ranchos, hay que tener los nifto• hincada, no acostada. 
hincada. y yo inocentemente tambi6n no .. bla nada de eso, pu- uno de 
joven no sabe uno nada, me decla hlncata, haz juerzas, y ••I me tuvo desda 
el die último del afto, al dla primero, el dla doa, como pa .. ndo creo de media 
noche nació mi nina, por eso ella as del 3 de enero, pus .. imagina dos, 
este, tnss dlas creo, con dolor, con dolor y ain comer, parque que la va a 
bajar la comida a uno si est6 con los doloras. Ya cuando 61 vio la da da varas 
ya mandó traer las enfenneras a San Antonio para que me salvaran, si na ... 

E:¿ Y cómo fue el parto entonces? 
V: Pues dicen, porque le digo qua yo ya no supe nada. Yo ya -ba 
cansada de sueno de todo de los dolores. Pu- yo creo que no era tiempo 
cuando me estaba forzando era yo primeriz. ¿se imagina? a 61 le interesó 
más irse al baile y dejanne alll sufriendo con los dolores, ya comenzaba yo 
con los doloras. y si no mando a traer a la partera no, ahl ••t• la seftora que 
te vea, yo voy all6 abajo porque me hablan porque tengo qua as .. r 
atendiendo al aparato de música. iOlgame!, no - porque yo se lo ast6 
echando en cara, pero si le puede a uno ¿Cómo - posible que a ... le 
interesó más el baile, ahl estuvo, nada más mandaba avisar ¿cómo sigue? 
¿Cómo se siente? Llegaba alguien, ¿qu6 cómo te sientas? Pues yo igual, yo 
igual, hasta otro dla yo segula Igual pero ellos en el baile, ¡felices, bailando! 
porque llego toda la gente de un pueblo que se llama Obateo, •116 habla 
puras muchachas bonitas pues . 
No pues todavla andaba con calentura 61, crao, y aso a mi me pudo mucho, 
no le digo que no, a mi si, ya me andaba muriendo. entonces mandó traer• 
mi mamá, mandó traer a mi suegra, el dla dos llegaron en la tarde mi mam6 
y mi suegra y pues estaban bien preocupadas, yo ya ni sentla, yo ya estaba 
ya pa' morirme, la criatura en al vientre. yo Y• no podla hacer jueozas, y las 
enfannaras llag•ron en la .. .- y ya cuando .... llagaron yo Y•-.,., m6s 
muerta que viva. ya no supe como sacaron la criatura. No supe. 
Que la nifta ya -taba privad• para jue cuando nació, le dieron dice que su 
nalgada a la nifta y jue cuando reaccionó. Pero yo me quad6 muertm (ri .. s) 
privada da del sueflo del can .. ncio. Mi mam6 dlc:a que • cada rato nada m6s 
me iba a tocar si _..ba yo viva. Eso me comentó mi mama. dic:a, de plano 18 
quad•--
Pu- el cansancio, se imagina .. nto tiempo, .. ntm• horas -.r sufñendo ..• 

Con mi segunda hija[ ... ) tamb-., costó mucho tr.bajo para qua naciera•
nlfta ( ... ] 
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E: Desp<M:s de estas experiencias, ¿no le daba miedo tener mjjs hijos? 
Vlctorie: No. no. Me di • lo ehore al • lo que viniere, si yo, si con I• prime,. 
Y• me •ndebe muriendo, tou.lo p que-• lo - dloe elige. no, no me debe 
miedo, y no me sentls enferme. n•d• de eso, nunce supe de m6dlco que 
cuendo yo estebe emberez•d• jue,. el ~ico, que me checere, que me 
diera un medicamento, nada de eso. N•d•. nada. 

Despu6s de haber narrado una experiencia ten dificil que evidentemente le h• 

ar.c:tado emocionalmente, esta última respuesta perece contradictoñ•. lo cu•I -
lo atribuimos al hecho de que ella tiene un destino que cumplir: el de tener hijos, 

sin importar las posibles consecuencias pues es lo que socialmente le otorga su 

vall• como mujer y podemos ver como asume el fatalismo de su destino 

plácticarnente sin ctMStionarlo. 

En estos casos en los que parece que "Anatomla si es destino• las expresiones y 

la forma de manifestar las ideas nos hablan mucho de cómo esta obligaci6n as 

vivida con pamadaz. Para explicamos el porqu6, basta echar una mirad• a las 

experiencias que han tenido estas mujeres con relaci6n a los p•rtos y crianzei de 

los hijos, pero para ejemplificar a lo que nos referimos. tomamos da nuevo el caso 
de Victoria. 

E:¿ Y fue muy diflcil criar a tantos hijos? 
V: No. Pare mi no fue dificil. 
E:¿Pol'ql#? 
V: Pues no se. como C9Si las primeras niftas una al afto dos me- si •fto 
tres meses. seguic:litas eran ras crtatures y se crlsron asl ,..picio. Tenl• yo 
quien me ayudaba a criar a los hijos mientras yo stendl• el trebajo. 
E: ¿No era muy pesado e:star embarazada tan constantemente? 
V: No. P•re mi no. Bueno. una cose que ni-· Yo cmmnmba, me iba• los 
cafetales con mi bulto y pare mi no ere pesedo, no sentla molestias 
E: ¿Y qué era lo que sentla cada vez que necia un hijo y lo tenla en su:s 
brazos? 
V: Pus gusto de tener tanto hijo. 
E: ¿Gu:sto? 
V: Pus si. 

Este último "pus ar, que fue expresedo en un tono de rwsignaci6n, nos obliga a _, 

suspicaces en cuanto al verdadero sentido de I• rwspuesta. Nos P•,_ una 

respuesta emitida m6s desde lo que - ...,.,.. que una mujer .-panda, ~ • 
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m•temidad es una función sacralizada que debe cumplir con gusto sin importi1r lo 

que les implique. 

Habi6ndonos relatado con anterioridad lo dificultosos que le rwsultmron loe p•rtos. 

nos parece encontrar un punto de contradicción cuando ella dice que no le resultó 

dificil tener tantos hijos y un ••Pecto de negllCión cu•ndo n•rrm cómo ermn sus 

emblll'llZOS. EU. dice que ni sentl•. lo que nos .._ inferir que quiz*s pnderi• ni 

sentir, si de tod•• rorm•• erm un d-tino ineludible y podl• ser mn complic:mdo 

como la experiencia que nos narró. 

Por otro l•do, encontramos respuestas que son totalmente distintas a estas y que 

nos hablan de una situación de c-lencia sobre las posibilidades y -peraraa.s 
de una vida distinta, que son transmitidas de madre • hija: 

Lidia: yo le hablo a mi hijm, yo le digo, mira hijm, en estos allos a ti te va a 
pasar esto [ ... ] tú te tienes que cuidar asl y asl [ ... ] yo asl le explico a mi hija. 
Si. Sobnt su cuerpo. No te espantes. 
Yo asl le digo a mi hija, le digo, tú tienes que prepararte, yo no me prepmr6, 
pero a mi no me gustarla que te quedaras corno yo, sin tener, tú tienes que 
ser algo, si yo no fui pero yo te lo voy a dar hasta donde yo pueda. preparate 
para que el hombre no te mande ni te dejes que te golpee, que tengas un 
trabajo y tú te mantienes sola. aunque lo dejea, le digo, al te maltrata, tu no 
vas a soportar eso, le digo ( ... J - por ti misma, tú vas a ganar tu propio 
dinero. 

Este dialogo si bien nos habla de un rompimiento en la transmisión de los pmro~ 

tradicionales en cuanto a la búsqued• de condiciones m6s dign- de vid• cama 

mujer, también nos muestra de un• m.ner• b•stante cl•ra que Lidia - ....... 

oprimida, pues al no haber podido estudiar, tampoco ha podido -r independiente 

económicamente y evidentemente eso la coloca en una situación de d-ventaja 

frente al hombre, que pudrl• incluso golpearlll, nwlb'atmrla. Adem6s Udial e..
su -ntlmlento de mlnuav•ffa al d•r • entender que ell• no - nad•, en cmmbio 

su hija tiene que ser •lgo. 
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Las mujeres tambi6n son oprimidas por otras mujeres. Es el caso de las suegras 

que controlan a las nueras y las tienen a su servicio. 

Como vimos en el capitulo 2. en las familias mazatecas patrilineales las mujeres 

son intercambiadas en la búsqueda de fortalecimiento de poder y de alianzas 

patrilocales. El hecho de que la ley local -tipule que la mujer es!* obligada a irse 

a vivir a casa de la f8milia del esposo, fortalece este poderlo y lldern6s permllle a 

las suegras ejercer el poder que en otros espacios les - negado, ya que como -
mencion6 en el marco teórico. en el hogar las mujeres son dueftas y seftoras y con 

las nueras tienen una oportunidad de ejercer el poder, de la única manera en la 

que lo han visto -r ejercido: por medio de la dominaci6n. 

Asi por ejemplo vemos en el caso de Aida corno los suegros pueden ejercer este 

dominio avalados por las autoridades locales: 

E: ¿Y dónde empezaron a vivir'?(e/la y su esposo recién casados) 

Alda: Aca mismo en mi casa. Nada m6s como oc:ho dlas me fui a su casa de 
o!ll porque pues yo de por si desde un principio pu- le dije, p.,.. si de 
casarme me voy a casar con quien sea, no nada m6s contigo o con otro o 
quien se me presente, pero eso si le digo, yo no me voy a ir a la ca•• de 
ustedes -porque aqul la costumbre es que se vaya uno a la casa del hombre
Y yo no me voy a ir le digo. porque mi mam6 esU. solita y no tiene ningún otro 
hijo que se q..- con ella( ... ) si quieres bien y si no. pues ve la manera en 
otro lado. y fo intentas que te lleves la mujer pa' tu casa. 
No. Aceptó 61, dijo 61 qu6 que si que no era nada mal, de todas msneras el 
podla ver su familia, podla ver su gente. Y si, y a nos casamos y lodo. Ya 
ochos dlas me fui a estar ahl. Ya despu6s que me vengo, ya ms vine para 
ac6 otra vez. SI pero lo que fueron mi suegros si - molestaron porque no 
quertan que yo me viniera pa' mi casa porque mi marido no era hombre 
(lapsus) no era mujer dicen, para que yo me lo trajera para ac6 y ya me iban 
a demandar. 

Recalcamos el lapsus de Aida porque interpret.do dentro del contexto de 

interacci6n vocal que - -tableci6, inferimos que et romper con una ""° 
comunitaria de esta naturaleza. socialmente ponla en rieago la virllidmd del 

esposo. el riesgo de no ser considerado suficientemente hombre si no hacia lo 

necesario para que la mujer fuera la que -tuviera en el espacio de la dorninaci6n 
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siendo 61 quien se traslada de alguna manera al territorio de ella y permite que 

quede libre de la dominación de los suegros. 

Cabe recalcar que Aida habla hecho un contrato previo de manera verbal con el 

que iba a ser su esposo y esta particularidad sumada al hecho de que Aida es una 

mujer que de alguna manera ha tenido el poder y la fuerza para tomar decisiones, 

cletenninaron una ditentncia sustaincial en la vida de Aleta con respecto • otr.. 
mujeres pues en ese sentido, no - sometió el mandato de la genta y de •

costumbres. 

Sin embargo, veamos como sucede en otros casos: 

E: ¿Qué sabe ud. de la ley de que cuando se casan ella está obligada a irse 
al casa de los suegros? 
Lidia: Si. Asi es la costumbre. Aai •• todavia. 
E: ¿Llegan las suegras a maltratara las nueras? 
L: Si. No que tu, no salea de aqul, no salea, y te me vas al mandado, pero 
rápido y no andes ahl paseando ... 

Tambi6n podemos ver como dentro de los roles femeninos que incluyen hacerse 

cargo de los demás. tambi6n está incluido el cuidar de los suegros, como Lidia nos 

lo hace ver: 

[ ... ]mi papá - quedó con mi cunada, ella lo atendla (cuando Lidia se casó) 

S. Op,,..16n 

La opresión está institucionalizada. Las mismas leyes locales o la forma en que -

gobiama permitan y avalan la opresión y maltrmo hacia las mujeres. Aal par 

ejemplo, un hombre puede denunciar a la mujer por no querer tener relaciones 

sexuales con 61, por no darle hijos. por ser infiel u otras causas. En cambio si una 

mujer denuncia a un hombr9, su voz no ser6 escuchada de la misma manera, aer6 

igno,_.• o en el mejor de ic. - le da'*9 largas, • ic. hoi11bMa no los 
persiguen ni castigan por golpear a las mujeres, violarlas, fuera o dentro del 

matrimonio, por maltrato fisico, psicológico, por despojarla de aua bien

econ6micos o por -r1e infiel. Esto en gran maclida ocurre debido a qua las 
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person•s que ejercen la autorid9d en las comunidades son varones, pues a las 

mujeres no se les permite el acceso, como _,_ m6s edelmnl9. 

Aida nos comenta este aspecto que mencionamos en el que el hombre puede 

denunciar a la mujer por no cumplir con él como esposa; sin embargo podemos 

ver corno en su discurso esbll incluido el factor de la moral que opera para las 

mujerws en la que eli.s deben -r fieles y ntemad- y cómo a ....,,._de la voz de 

las mismas mujeres se condena cuando no - -1. En - sentido -mos corno la 

opresión es ejercida desde las mujeres hacia otras mujeres, como pudimos ver 

que se establece tambi6n en relaci6n con las suegras. 

E: ... ¿aunque la mujer no quiera tener relaciones con el marido, ¿tambitttn la 
puede demandar? 
Aida: ( ... ] el problema est6 en que dicen que a veces que la mujer no quiere 
tener relaciones con el que es su esposo, pero en cambio anda haciendo sus 
tomaras con otros hombres por ahl en la calle, fuera de su .,. .. , entonces 
por esa razón van a la justicia. 

Aunque habrlamos de poner en tela de juicio la pertinencia de la palabra "justicia" 

que parece operar bajo ciertas normas muy particulares y a favor de solo la rnimd 

de la población, este segmento reafirma como el uso del poder masculino dentro 

del ámbito doméstico esta reforzado por el sistema de poder comunitario. 

Tambi6n nos expresa el temor y vergOe..- que le significa tener que ir a la 

presidencia para tratar algún asunto relacionado con su fmmilial o relación: 

Habls unas veces que si se molestaban pues se molestaban muy fuerte. 
Como le digo tiene uno problemas que hasta la presidencia van, porque ta 
mujer ya no quief'e hijos, que porque la mujer asto. 
( ... ] Me da vergüenza y me da miado ir a la prsaidancla. 

Consideramos que -te temor y -ta vergüenza tienen que ver con el hecho de 

que significa exponer en público algo que tiene que ver con su vida privada y que 

sin duda es'* vinculado ya sea con que ella incumplió con algo o con algún tipo de 

maltr.to por parte del varón. El hecho de que la mu;ar - dl8crlminada y 
ridiculizmda, hace mAa profunda eata vergO.nui, razón por la cu.I dlflcilrnente 

acudirán a denunciar algún maltrato o violencia que -t6n sufriendo en el hogar. 
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Hemos observado que el poder ea el eje sobre el que gira el ejercicio d• I• 

dominación, la violencia, la opresión y la discriminación, y -te poder eaUI en 

manos del sistema patriarcal que contextualiza la vida de estas mujeres indlgenaa. 

El ejercicio del poder se exp,._ en el control ec:onómic:o, el control sabre la 

sexualidad, vida reproductiva, toma de deciaion- y a~o a loa cargos públicos, 

lo cual ea dominado por los varones. También hemos visto corno el uso del poder 

se filtra en el uso del lenguaje y en la estructuración del discurso, prllicticaa 

también presentes en el propio sector dominado, - decir, •- mujeres pues ell

reproclucen estas prlllcticaa de poder aprendidas d~e bebés en detrimento del 

sector femenino. 

Retomemos por ejemplo el caso de Aida cuando ella nos narra que ya no querla 

t•ner rn6a hijos y nos cuenta cual era la respuesta de su esposo: 

Aida: Y dice mi esposo -¿y porqué con dos, con uno nada mas?, y si yo digo 
que milis, ¿porqué? si yo los voy a mantaner.-

[ ... )Habla unas veces que si se molestaban pues se molestaban muy fuerte 
(los esposos). Como le digo tiene uno problemas que ha- la preaiclenci8 
van, porque la mujer ya no quie,... hijoa, que porque la mujer esto. 

En este caso es claro que por un lado el ejercicio del poder se da a tr•vn del 

control económico y por otro lado este ejercicio inequitativo -t• favo,...cido por las 

autoridades locales, que eaUln compuestas por hombraa y tienen un peso 

fundamental en las ~- En este caso incluso - evidenc:im como -

violentado su pod•r de matemid•d. Es decir, al poder qu• •11• tien• de g-tar 

hijos, darlos a luz, educarlos, se le imprime la opresión al ser obligada, por lo que 

podemos a.ationar que tan "'ª' - - poder. 

[ ... ) el hombre ea el que manda que la mujer no tiene le darecho de mandar y 
el hombre es el que manda en la cau y lo que el diga - lo que - llene que 
hacer. 
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Como hemos venido viendo desde el primer capitulo, la inequidad y por lo tanto el 

uso de poder del varón sabre ,. mujer est6 d8do y justilk:ado en función de ._ 

diferencias anatómicas. Estas diferencias -la mayor fortaleza flsica del varón y las 

caracterlsticas genitales- aunadas a la inequidad propician la posibilidad del abuso 

y la dominación sexual, de manera que es una de las formas en las que mis 

comúnmente se "-duce estle e;en:icio de dominación. 

Hemos de setlalar un aspecto que resulta clave en la posibilidad de 

empoderamiento y la consolidación de la autonomla. 

Dona Victoria ha tenido la oportunidad de dedicarse a vender a partir de una 

enfermedad que ha aquejado a su marido. Esto cambia sustancialmente •

circunstancias de vida de esta mu~. pues logra tener autonomfa y poder sobre 

las decisiones del hogar. Ella relata como tuvo que hacer acopio de toda su 

fortaleza para -lir del rancho y llegar a vivir a San· Jerónimo, pero tambi6n nos 

proyecta toda su alegria por vivir. su fmpetu y el alma enatt.cida que inferimos -

consecuencia tambi6n de algo que la hace diferente a casi todas: pudo elegir. 

Veamos más a fondo el relato de Victoria, que tras contamos sobre la enfermedad 

del esposo dice: 

V: ( ... )digo no, ¿qu6 va a ser de mi? Pues ya ora si que ya fo m•s jo-n ya 
se habla quedado alff, (en el rancho). pero digo no, todavfa puedo -lir, no, 
vámonos pa' San .teronimo ¿qu6 h.cemos 8C6?, loa hijos vienen a vemos. 
un sacrificio para que llegaran los pobres hijos hasta alf6. V6monos a San 
JerOnlmo. -No, pero ¿de qu6 la vamos a pa-r ahl? que yo no tengo trabajo.
(le dijo el esposo) 
¡V6monos a San Jerónimo! ahf vemos a -r cómo fa pa-mos. 
Bueno, a pura fuerza me fo traje. Ya -ndo aquf, le digo, no te pr90CUpes 

que yo voy a - a --~a trabajar con ..-olas. cow 
del hogar y con el favor de dios me fue muy bien. Vendfa yo. Y_, seguf, esl 
segul y ya. 61 todavla querfa irse. Me dice, -no, yo no me hallo ac6, yo me 
voy a ir-. Le digo, pues anda. vete, yo no me voy. 
Como yo era de ac6, entonces como su vida.,. de ...... 

E:¿Ud. cómo sintió el cambio de vtdlll. de actividades? (del rancho 111 pueblo} 
V: Fue muy duro ... todo fue muy dlflcll, pero yo aguantl6. Dije no. tengo que 
salir. Y si, poco a poco vamos haciendo lo poquito que tenemos ahorita, 
estoy feliz. Estoy feliz ac:6. 
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( ... ) h•ce 15 di•• fui •I .. nc:ho, me fui• 1'9C0111er un poquito de c.mf6. SI, eat6 
muy bonito •116 ... cu•ndo llego aoy feliz •hl, me h•ce recuerdo•, de cuande 
llegu6elllt. 

10.L•n11u-.Je 

Como lo vimoa en et primer capitulo, el lenguaje lambi6n pude -.- una 

herr•mienta de domin•ción o con el que se construyen y se reproducen las 

relaciones social-. muchas veces favoreciendo los eatereotipos. A partir del 

lenguaje es justificada la dominación, discriminación u opresión hacia las mujeres 

y las mujeres al no cuestionar estas formas de dominación reproducen el lenguaje 

de la dominación oprimiéndose entre ellas misma• sin turnar conciencül de ello. 

Veamos por un lado el uso del lenguaje del -ctor maaculino en este ejercicio 

discriminativo: 

Alda: -No- dice, -esta vieja ya no quiere, mas hijos.- (cuando narra que su 
esposo se queja de que eNa ya no quiBfB tener hijos). 

Enedlne: [ ... ] tes mujeres n•d• mas estudl•n p•re caurae [ ... )no, la• 
mujeres nad• mas termin•n y se cas•n nomaa les d• uno el estudio pe .. que 
se casen. (cuando narra lo que su padre y sus hermanos dicen} 

Lidie: (sobre lo que dicen los hombres} -tienen derechos cu•ndo ust~ 
agarran un azadón y v•y•n a '8ena- es lo ünico que dicen loa hombres. 

En el caso de Enedine podemos damos cuenta que adem6s el mensaje tiene un 

valor de designio, pues no solamente tos hombres utilizan e- discurso en forme 

discriminetiva sino que están marcando un destino que pocas veces es eludido por 

ellas: no estudian porque van a cesarse. 

Ahora, veamos por otro lado el uso del lenguaje por las propias mujeres que 

demuestra la reproducción de este papel de dominadas que -umen: 

Por ejemplo, Aida narra una conversación entre au esposo y su prima (que era le 

enfermera del centro de salud), cuando ella ya no querla tener m6s hijos. 

Aida: Como le digo tiene uno problema• que h- la prwsldencia van, 
porque la mujer ya no quiens hijos, que porque le mujer -o. Pero yo ye no, 
ya no me dijeron nada porque una vez ya fui con 61 mismo con mi espoao y 
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fV.En..._ ..... _ ......... _ ... __ ,_ 

ahl le empez6 a platic8r mi prima puea. No dice, (el esposo) es._ viaja ya no 
quierw, mA• hijo• dloe, ._n bonit- que son loa nill-. SI dice, cr. prima) son 
bonitOa IO• nilloa le diee, pero .. que ... ._mbi6n tiene .-tm, mira corno 
tiene au• plemaa de tan.._ Yarlcea que tiene, dice. En una de -• - le va a 
reven._r aua v6ricea, dice. - va a llegar a morir, dice ni ta va a -rvlr, para 
que la forza•, no dice, con lo• que tienes es auficiante y con eso ya 
conf6,..._, re dice. 

En este caso vemoa que la intercesión de la prima, esllll mediada por el hecho de 

que la palab,. y el de9eO de Aida por no tener mlls hijoe, no 90f1 sutlciet1111Js, por lo 

que alguien con cierta autoridad (rn6dica en ••te caso) tiene que intervenir, pero 

en su lenguaje vernoa como el argumento y por lo tanto el lenguaje discursivo .. 1111 

dado en términ- de la funcionalidad que esm mujer tiene pa,. eate hombre. 

También observamos en el lenguaje la coaificación de la mujer en la expresión 

frases como "la dieron" o "me dieron" "la pidió" lo cual llama partlcularmenta la 

atención en el caso de Enedina que repite estas expreaiones al menos ocho 

v-. en -te fnlgmento de di61ogo: 

Enedina: [ ... ) mi papa dice que iba a vender por ahl, porque mi pap6 viajaba, 
por ahl vio a mi mam6, y ya de ahl pues la pldl6, pero con mi blaabueln., no 
con su mamá de ella, sino con su abuelita, la fueron a pedir a Teotitl6n, 
entonces dijo mi abuelito que si, que mejor /a iban a dar a que ser. llevaran 
loa Carrancn.t.a, y ya mejor ,_ dio mi llbu9lita que dijo que al y ya - al 
tener un novio nomAa - tuvo que ca-r y tenla 18 allos. 

E: ¿Y habm querido? 
Enedina: Pues no, ella no , pues no es._ba de acuerdo, pero pues esque 
dice que - laa llevaban loa soktadOa. 

E: ¿y en e- entonces daban dote? 
Enedina: no, no daban y entonces pues nada mas - llevaban a las 
muchachas. Si ellos pasaban y les gustaban las muchachas se las llevaban. 
Ahora si que los pap6s no podlan hacer nada y aal pues la ..,_mejor y ya ---· E: ¿Y cómo fue que vinielOn a vivir aqul? 
Enedina: Mi papa era de aqul de por si, nada maa que mi mama - fue al 
rancho, con su mama de ella, porque ahl .-toa y porque mi abuelita ya 
_..ba muy maro ,, ya la dieron y ya fue mi abueln. a _,. a mi otra abuelita 
para pedlrl9 y ya, •i la ..,_ y - caa6 bien, nada mas que mi paP6 ya 
tenla 35 allos y mi marn6 tenla 18. Ya la...,_ y ya - la trajo .. para ac:6 y 
aqul se qued6. 
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Por otro l•do el discurso de Aida, impllcit•mente remite • un• aitu•ción de 

o..,_¡6n p.- al utilizar I• e>lpf9Sión •me eac:mp6" eat6 ~ de haber 

estado atrapada y en este caso es muy claro que - enconlnlb• cautiva • I• 

voluntad de su esposo de seguir reproduciltndo-: 

[ ... )Y• me empez•ron • inyectar cmd• dos me-. Fue como me esc.1)6. (del 
esposo, de seguirse ernbarmzando). · 

Tambiltn ventoS corno a lnlvés del lengu•je y discurso - -lructuran •"llumentos 

que siguen validando la inferioridad femenina sobre la masculin• y I• op,..ión. 

Victoria nos relata porque ya no siguió -tudi•ndo: 

V: Mis hermanos que no me dejaron estudiar porque era muy peligroso. 

Los hermanos utilizan un argumento discursivo para marginarla a nivel educativo, 

sin emba"llo aqul no queda claro cual era el peligro. Quiris a nivel suby•cente el 

peligro de que las mujeres estudien y - preparen, lo corren ellos y no •11••· en el 

sentido de que esto les otorgarla independencia, autonomla, ya no estarl•n • su 

servicio y adern*s podrfan rebatirtes con mayor facilidad sus a"llumentoa. 

En el caso de Lidia vemos tambiltn el empleo del argumento discursivo como 

pretexto del sector masculino para limitar su particip•ción pública y polltica, 

(ag•rrar el azadón, ir a la faena, en pocas palabras, si - carece de fortaleza 

flsica, - ca.- de derechos), sin emb•"llo. tambi6n observamos la debilidad del 

argumento, pues al final la única salida discursiva a 1• cu•I recurrir •nte el 

planteamiento de Lidia es •pero no - lo mismo•. sin dar m•yorea explicaciones. 

E: ¿Sabe ud. si aquf fas mujeres han desempenado algún ca1110 de autoridad o de 
algún puesto? 
L:no 
E: ¿no desempenan ninguno? 
L:no 
E: ¿nunca lo han peleado o solicitado o algo? 
L: dice tienen del'9Ctlo cu•ndo u-- asa•rren un azadón y vay•n • f-•· 
ea lo único que dicen los hombres [ ... ) luego dlc:9n • - usled, dice, dicen 
que tienen mucho derecho p•ra cumplir •hl, ••I ag•rren un machel9 y un 
az•dCn y se me v•n • los tequiOs, ( ... ) dice que nosotroa no tenemos 
derecho, dice, tienen derecho n•d• mas( ... ) del'9Cho • -.. 
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¿cómo? le digo, ahl si nos llaman cuando d• los candidatos, le digo, 
pa' que vengan a la -istencia y ¿porqu6 no .., __ dentcho a ... ? 
no, dice porque no - lo mismo. 

La determinación de los roles femenino y masculino, asi como el uso del poder 

eal*n fincados en 1- nonnaa religiosas que regulan la moral y carnporWmiento de 

las personas siendo indiscutiblemente mAs restrictivas para las mujeres que para 

los hombres. Esta dimensión tambi6n es transmitida por medio de diversos 

mensajes utilizados en el lenguaje de manera sutil y que ponderan a la mujer 

como pecaminosa y desobediente a menos que cumpla estrictamente con el papel 

que le corresponde. Para juzgar y sancionar las conductas que salgan de estos 

lineamientos no solo esüin las autoridades religiosas, sino los padres, madres, 

hermanos, hermanas, familiares, vecinos, en fin, la comunidad entera. Veamos 

Algunos ejemplos: 

Aida nos narra cuando su hija se fue con un hombre casado, y en su discurso 

podemos observar cómo estas co.nsignas se encuentran impllcitas: 

( ... )Lo primero que dicen pues, (la gente) -¡ay! que tu pap6 pues como es 
posible que la dejas ir a que - fue con el novio, que - fue, ¿cómo no la 
ca.O bien?-
( ... ) yo asl le decla mi muchacha: c6 .. te bonito hija, ¿qui.n te va a dedr 
algo? al contrario, tus hermanos pues, te van a apoyar( ... ) 
Pero creo que por aqul le entró y por aqui le salió. Cuando la buscamos es 
porque ya no est6. ya se fue y pues ¿ya qu6? ya con dos chiquitos, - quedó 
de madre soltera y ya no volvió el maestro pu- a buscarla, ya no la volvió a 
buscar por eso le digo ¿ya ves? ¿quilln tiene la culpa? Tú. 

Asl mismo lo muestra cuando narra el momento en que decidi6 usar un m6todo 

anticonceptivo para no tener m6a hijos: 

( ... )Que Dios me castigue le digo, (a au ~)cuando me m ....... 

Enedina, en esta pequena fl'a- noa da cuenta de el peao de la religi6n en la 

construcción de la moral, al hablar de au madre: 

... secaa6 bi9n ... 
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Victori•. por su p•rte expres• una emoción de fnlc- vincul•d• a la forma en 

que sus hijas - unien>n en .,.re;., - decir, en unión libnt: 

( ... ) mis hijas toda•, pues •I no• fallaron, no tuvimo• e .. oportunidad de 
casarlas bien ... 

12. "'°'9nc,. de.,.,__ 
En la revisión bibliográfica vimos que una de las caracterlsticas de la identidad 

indlgen• femenina -'* fincada en la r-tricción fisicai y -xual que padecen por 

P•rte de los hombres. 

Esto lo podemos corroborar con los relatos en los que ademAs se refteja como 

esta restricción puede estar permeada por la moral imperante que determina que 

las mujeres deben de estar dentro del hog•r o ser fieles y recatad••· Hemos 

podido ver a lo largo del análisis que de 1• restricción de la mujer - encargan casi 

todos: suegros, padres, hermanos y demAs familiares. 

En el caiso de Aida, vemos como incluso la gente de la comunidad se encarga de 

cumplir esta función de restricción: 

( ... )ya passba a platicar aqul (el novio). Que aunque pu .. los vecinos eran 
muy estrictos antes, luego se enojaban pues mucho, luego se enojaba asl mi 
mamlll. -¿Por qu6 platican con los hombres?- dice 

El caso de Victoria tambi6n nos permite ver como su vida y movimientos 

dependlan de l•s decisio~ de los herm.nos, pues ya vimos anteriormente que 

ellos le limitaron la posibilidad de estudiar, pero tambi6n tomaron otnls decision-: 

V: Yo i.m~n me fui a trabajar a M6xlco. Nos fuimos. Primero - fue el 
mayor, luego - fue el segundo y ya vinlaron por mi y Y• me......,__ 

Al indagar sobre la violencia innfamiliar, vemos que las mujeres diflcilrnentl9 

hablan de que a ellas les suceda, por lo gener.I remiten otros ca-. No •nemos 

manera de constatar d• que ellas -•n o no violentad•• de -ta manera en sus 

hogares, pero en cualquier caiso, el hecho de negarlo rotund-me de sua vid-. 
puede estar vinculado con el aspecto de vergoenza que mencionábamos con 
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anteriorided. Esta vergOenza proVOCll que no - denuncien loa C:.- de violencia, 

pues - aprende que - le ridiculiza,. y - le anulan. al "-to y todo esto 

permite que ae siga sosteniendo de manera velada, al no romper el silencio, loa 

hombres poseen el fuero para seguirla ejerciendo. Veamos el relato de Lidia: 

L: [ ... )yo lle visto en otnia compaftenla que sua esposos son muy agreslvoa, y a 
mi me da mucho miedo eso, porque corno 61 no es aal, tiene uno miedo, ve uno 
otras compalleraa. pu- corno uno no paaa eso, y yo me imagino que - triatla. Si. 
E: ¿Qu6 le cuentan? 
L: No pues, luego lea pegan. laa corretean. 
E: Qu6 le• han hecho? 
L: Pues de que la• palean, laa moretean de la cara, si. Y yo no, pues yo en mi 
caaa no, - muy diferente. 

En este caso ae trata de violencia flsica. En los casos que hemos mencionado con 

anterioridad por ejemplo cuando el esposo obliga a tener relaciones sexuales e 

hijos, estamos hablando del ejercicio de la violencia sexual o en el caso relatado 

por Victoria ante el nacimiento de su hija, ae trata de violencia psicológica. Tod

son ejercidas en el hogar de los hombres hacia laa mujeres, sin embargo, las 

autoridades no toman cartas en el asunto, no la evitan y muchas v-• propician 

que se siga presentado, por lo que el propio sistema interno de gobiemo -

responsable del ejercicio de eatoa tipos de violencia de~-

En el apart.do e del capitulo dos, mencionamos tres tipos de discriminación que 

sufren laa mujeres indlgenaa: por ser pobres, por - indlgen .. y por - mujeNs. 

De ello•. el que se mostró de manera m6s evidente y explicita fue el último, sin 

embargo, al 1-r entre lineas tal como el An61iais de Contenido nos lo permite 

podemos elucidar las presencia de loa otros dos que no neceaariarnente ae 

exp,...ron de ma,,.,. explicita en el di61ogo, pero si en llapec:la9 que tienen que 

ver con laa condiciones de vida de estas mujerea, por ejemplo, el hecho d• ~ 

un eapanol limitado como lo demuestra el caso de Juana, lo cual - producto de la 

discriminación que sufren las indlgenas al no poder acceder • una educaci6n 

bilingüe que 1 .. permita por un ledo preservar sus rasgos culturales, pero por otro 
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tmmbi6n comunica,.. con el lengu8je común de nuestro s-1• • in_rta,_ en I• 
modemided o 1 .. condic:iolwa de depriv11Ci6n y pobntze que - tmmbl6n perta 

inherente de •u pertenencie • loa grupos indlgen.. de nuestro pel• que 

comparten dich• •itu•ci6n. Cabe mencionar que la• entntvi•ta. - enfaceron 

princip•lmente • I• vid• de -i.. mujeres dentro de .u• hog•'- 'I de .u 
comunided. por lo que no - pudo llbordar de manera m6s profund• el eema sobre 

•u -ntir como indlgen•• re.pecto• gente que no lo-· 

Regresando entonce• al punto de I• di.criminaci6n que •ufren por -r muje,_, el 

di411ogo de Enedina nos perece especialmenta rep,._ntativo: 

( ... ) lo único que me toc6 al, - que decla mi pa .... -no pues y• va•• 
tenninar el -xto afto, ya no va• • seguir estudiando porque la• mujeres 
nada maa .. tudian para casarse y ya no vaa a eatudiar- Y luego decla mi 
mama, -pu .. d6jmi., si tiene ganas de estudiar, pues que - vaya- y declan 
mis hermanos tambl6n -no, la• muja,.. nada mas tennlnan y - casan 
noma• lea da uno el _lo para que-~ y luego yo le decla-... -
no porque uno haya hecho eso todo• vamos a hacer lo mismo- pero -
haata saxto nos dio mi pa.,.. A lo• hombres si lea daba rna• estudio. Ya si 
ellos no querlan aprovechar era .u problema, pero las muje,.. decla que no. 

Aal mismo. en otro tr.gmento de la entrevlstm nos dice: 

La -ftora tiene que tener forzosamente familia, y que si no tienen p~ -
desintegra la familia y que al no tienen un nifto que a fuerza debe de haber. 
Hasta que llegue el nifto dejmn de tener familia. 

A Lidia le planteamos una pregunta a la que responde d•ndo -pecial 6nfll•i• a I• 

dif9rencia que - -tableció entre ell• y au• hermanos. por lo que lnflltrimos que 

ahl es donde ella le da la importanci• : 

E: ¿y cómo fue vÍllir con puros honrbtes? 
L: Bueno, -· -uvimos est6 •11111 en mi casa ¿no? pero mis hermanos 
salieron a estudiar y soy la única que no sali6 a estudiar fuera. 

Le marginllCión - puede exp,_.r • varios nivea-. como son el alimenticio, 

econ6mico. lingOl•tico, polltico y educativo. 
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La mayorl• de I•• entreviama expre .. n I• m.rgin•ción educativ8 en ._ que ._ 

mujeres denot.n nost.lgi• porque 1- COS8S hubienln sido de Olr8 funn8. v
como I• mmrgin•ción eduadiv8 derivó de un• m.rginmc.ión econ6mic8. Esto noa 
explica porque las m11rgin•cionea - potencian entre si, ya que como tambi6n 

-remos. I• margin8Ción edUC8tiv• conduce • 1• polltica, etc6tlerm. 

E: ¿Usted h-a que gl'Bdo estudió? 
Aide: Cu•rto •llo nada rNll•. 
E: ¿por qué nada 11N1s e&IUdió ha&ta cuarto? 
A: Porque mi ma!TYI Y• no le alcanzaba el dinero para mandarme • la 
escuela( ... ) 

En el caso de Victoria vemos como la marginación educativa eatllll antecedid• por 

la económica, pero tambi6n ea operada por los hermanos varones: 

V: mi mam6 nos terminó de criar, porque nos dejó muy chicos mi pap6. Yo 
esteba en el colegio, pero con eao de que mi mam6 trabajaba, lavaba ajeno y 
llegaba y pues nosotros !enlamo• hambre y ella igual, censada, y noa 
sec8ron de le eacuele. 
E:¿En qué ano dice que la sacamn? 
V: Tercer afio nada m••. de primaria. 
( ... J dicen mis herm•noa que no me dejaron eatudiar porque era muy 
peligroso. y que no podle yo andar sola y no me dieron chance de -.guir 
estudiando alguna co-. 
E:¿Osea, ello& estucliatDn en México? 
V: Ellos si, ya de grandes terminaron ahl su primaria y puea, con mucho• 
esfuerzo•. lograron lo que ello• tienen ahorita. 
E: ¿Pero. quién lo& manten/a allá? 
V: Trabajaban y estudiaban. Tuvieron esa oportunidad. 

Llama beamnte la atención I• margin8ci6n en .. lud aaoci8d• a 1- mujeres, Pue8 

algunas mueren de parto COfnO nos lo comparte Enedlna o conen el riesgo de que 

les suceda por no contar con adecuados -rvicioa de .. 1ud, como fue el caso que 

vimos de Victol"ia, pero tamblftn notamos una m.yor prevalenci8 de las muertes 

infantiles femenin•a: 

E: ¿Cultntos hombres y cultntas mujeres eran? 
Eneellina: ( ... )•ramos aeia y aeia. Pero de loa doce quedemos nade mn 
ahortm cuatro. 
E:¿PrNqw? 
Enedlna: Porque I• m•• grande vivió como dos alloa nada mn, aegi:in decle 
mi mam6 y la olnl nifta tambl6n vivió como un afta y ya de ahl, e9te, nació mi 
henneno, el mayor Fulgenclo, y ya de ahl une hennw\a '8mbi6n, - la mam6 
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de Lidia! entonces en. pues, f•lleci6 de paorto, porque cu•ndo en. iba a 
allvlarwe .-.,. tepada 18 ca-... no h•bla paeo, y Y• no la pudieron......
Y ni el ho.piml -bit. ni centro de salud hebla, - que le -lan las 
P•rt-. Y ya como no pudieron hacer necia, f•lleci6. 

Ve~ poi" otro lado el caso de Victoria: 

E: ¿Cuéntoa ..,,.n ustedes? 
V:Eremo•5. 
E: ¿Cuéntos hombms y cuántas mujems? 
V: Doa homb,.. y trea mujeres. Pero murieron do• nift•• y ned• m6a 
quedamos-. 
E: ¿Y de qué murieton las nilfas? 
V: De I• to-n•, creo, muy pequen-. 

Y el de Lidia: 

E:¿usted tuvo hennanos? 
L: al 
E: ¿Cu6ntos ,_,,,.._ hNo? 
L: Somos cuatro. Tres homb,.., y I• únical (riaea) 
E: ¿usted fue la única mujel"'? 
L: SI. hubo otras pues, pero - murieron 
E: ¿no sabe de qué murieron? 
L: Bueno, ta nift•, - - -'n la Qf1lnde - le dio v6millo y dlan99 ... y 
ya la otrll si le dio vómito y di•rre•. Bueno - me tocó • mi verlo, tenl• 7 
aftOB. 
SI. Entonces ~o 111 nifta de un nRJma1tu a atTo le dio vómito y diarrea. la 
llevamos al centro aqul de s•lud y ahl la dejó la doctora nam•• le puso una 
inyección y ellos - fueron a andar y la dejaron a la nifta nern6s con 
....-.,,., pem .-...,. ¿qu6 podlaoiKN "-? 
Y ya cuando ella llegó, ya estaba agonizando I• nlfta, pero aal que le h•yan 
pu- mucha atención no. e- ha sido el problem• ... 

'f S. P.nlclpecl6n - Md9 ptíbllca 

Como hemos esbldo viendo, la participmción de ... mu;.rws en .. vid8I públicll -

sumamente limitada, no pudiendo fonnar parte de tas decisiones comunitarias, ni 

mucho menos de las voces de mando. 

Vnnoa at111iiiicH11w1"* en el rubro de U.O de Poder que Lidia miplica de -

preci .. como eatll participación -'* V9dada y el tipo de argumentoe que -

utitizltn pata limitarte. 
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Por otro lmdo, podemo• ver que en I•• fieat.a - d• un• cue•tión muy peculi•r. 

Cumndo ~en et cmpltulo das que en._....._ .. petli> lpaci6u de• 

mujer es mucho mayor y que incluso - permimn pr6cticm• que en I• vldm 

cotidi .. ,. eat6rt vedm-. w 1e-...imow •que._ mujerew tíeiWI - petticipeci6n 

activ• en I• pl•neación y organización de éstas e incluso - pueden permitir 

conduc:ms que • monll c:amunilmrim •-" ... ,_,.. wlc:ioiwta. 

Pore;emplo ~et caao de Aida: 

E:¿ Y en aquM entanc::ea, bailaba con un muchac:ho o con lfalioa? 
A: Con varios, porque venlan muchos. Venlan de aqul de San Antonio, 
ventan de ""-· _,... de Chllcholla, -.i.n de San ......,, _.1an de 
San Pedro. venlan de HuehueU6n, bastantee y con 61 que me .. caba • 
baüar. 

Y me preguntan mis muchachos ¿no - enojaba mi pap6, que era tu novio? 
Y si .. enojaba a mi que me importa, como 61 andaba tornando y a mi me 
g- et .,.._, ye ._ _..,. a beiler - ya llilgalle cuando ya -
estaba tenninando el baile y me pregunt.n? y no - enojaba mi pap6, no no 
decla nada ... digo, y si me electa algo le deela estamoa bai .. ndo, no 
-.mos haciendo nllda malo. No como ahora, ahora no • ta una • las 
.._de .. - nadien ~ beiler. 

También -.nos esta pa1ticipación activa en et caso da Lidl•: 

E: ¿Y usted que tiene que hacer en le fiesta? ¿qUtt le toce hacer? 
L: Bueno, como ahortt.e -mo• cumpliendo corno mayordomo•. 
Mayotdoniall - ....... hay - c::umpllr- afta. por ......... Ir • ..,._. 
flores cada ocho di•• a cad• imagen, cada tmmgen tiene su mmyordorno. Yo 
tengo al .. nor de Santa cruz. otras tienen a otros .. nt-.. Cmda ocho di-. 
toa dos liftos, - un COilij)IOi•liao. 
E: ¿Y cómo escogen e los meyonlomos? 
Por ejemplo, ahorltli -oy yo, y veo quien no tie- caigo para que Y• 

c:umpliwido ---------La----dloe---· .. afio y a loa dos afio• haoa uno fle9ta. Fiestll - dice que ve uno a .. var la 
igle9ia, a adorne.- la igt99ia, comprar. 

Como vemos la participación en laa lieata• otorg• prestigio pues - trata de un 

cmrgo impor;w .......... de que piUjNWcioilW la oportunidad de tigurW" _, .. vtdal 

públicm comunltairia. Siendo las fiestas uno da loa aapectoa m6a COl-v8doa en 

tos~ y c:ostumbies indigena9, - de 9f'8n importancia • perticipaci6n. 
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N.En ___ ,,._. ......... ____ __ 

•._e, ac•a-•-ICllº_,..._..._ __ ,_,.,_..,_. 
Por último, resutm fund•menml escuc:h81r lo que 1- mu¡e,.. tiene que decimo9 

•...-:tu• lo~........, •...-et»• rol~ ... i. tocmo J ,....,._en I• vid•. 
Podemoa notar que principalmente lo vinculan con au rol de madre, porque au 

miai6n p¡hw:ipaul - • de _. a ._ hi¡as al 1 **· pera mmbi611 ..w. pn• ,... 
- inquietud oeap&clo • .. ~DI de unSI vidm meiaf" p¡n-. effoa. 

E:¿ Qu6 llientB uated _,,,,. h•ber siclo mujer y haber IBnldo hijos y dedica,_ 
a lo - - d9dir:mr 8s .....,.._? ¿Cdmo lo - ..a.id? 
Aid•: Pues yo ..._ miento bien, me miento orgulloam de mi~ que tengo. 
0-•· rnml o bien pu- Y•· Y• -11 •de18nte, Y• mla hljoa Y• .at6n grandes. 
E:¿Se sienle satisllecha? 
SI, por eso como dicen ahora que nada m6a uno o dos. Ya nom6a uno o do• 
quieren porque mi ••I la verdad e.U. duro, e.u. dura la mitu•ci6n. Se im•gin• 
que vmn • -.cliar. Si - noa ....-. luego."- le declm yo• mi~ 
tenl•mo• uno en preescoler, uno 11qul (pnmariaJ y uno en I• tele. Y que hmy 
que ir a I• reunión de mqul, hey que ir e la reunión de ae6 ab•Jo y hay que Ir• 
ta niunión de .... arriba y que dice que coope111ción ..,1, coo_.oon ehl y 
cooperacl6n al~ anib• y - ra-be au cmt>eza. Le digo, ¿ya vea pues? ¿ya 
--?ledigo. 

Cabe deatacar que en el caso de Enec:tina que no tuvo hijo9 ella ha podido 

encausar su realiz.ción h.a. otros aspectos de su vid•, como su ir.bajo y au 

rel•ción de p•reja. aapectoa todo• ellos que demu-tran I• poaibilidmd de -nti,.. 

mujer y ser feliz de ntlNW9a distinma de._ que aocialll••IW - did:iw1liiwww1 deede 

el momento de I• aaignación de g6nero •I n•cer. Tembi6n - muy clero como en 

et cno de Enedine, que pudo deaerrotlerae rn6s e nivel p¡ofaaion•I y d9 VICtDriel 

que h• tenido le oportunidad de elegir, el horizonte ea m6a amplio, la cleridmd, le 

concienc:ie y el optimismo tambi6n. 

( ... ) que no et probleme de que no tengo hljoa no me 8iente yo ......... Si no 
pude o no puedo pues Y• .,.. conform6. Ahonul lo que me quede - ........,. e 
mi -- y • mi hog ... y mi rr-. ( ... ]mi eapoeo, .._.. .. -.- ....... 
pues no• queremos, y yo creo que et q~ y ¿cómo te dlrf• yo? el 
q~ y compertlr noa Nen• mucho, yo me lliento pues, bien, - que no 
me miento~ tampoco. Y--.., - un. ~pi u w1w y Y9 
entre loa doa ttegernoa • une pl6tice san.. 
E: ¿En algún ~o de su vida ullled hublena qc»rldo ci- ,,__ dlllHwM9 au 
vida o usted esté satial'echa en cómo ha llido? 
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IV.En _____ ... _____ _ 

Cl8ro, que • vec:ee uno de9e• lo "'8jor y ._ m.jor supet'8Ci6n, -s¡¡uir .....-.----IDque•_uno..._.¿ .... ? 

Aunque 1• comunicllclón con Juan• - dlftcult6 b8atan• d8bido • que su -...noi 
- muy limit8do -y nuestro tt•zwtaeo - nuto- t8mbi6l'I podecna• recasl8f" -• 
•apecto fundamenbll que contiene la ___ ,.._ por un futuro mejor P•rm aua 

h¡_¡o.: 

E: ¿Y u- como !Jlente - - llClualmenle :rienm que ea muy_,,_ au 
trabajo o le msulla BQradable como - !Jlenle u_., 
.J: S.- 9i • -. - -...... uno - 8burTw uno pm' trwb9jer pmro ,,. dice 
uno ai quierm uno -be tuviera estudio pues no -riamos haciendo .... 
COS8a no -riamos liatOa ~!ando p .... bueno •hl - uno quien peraon• 
Pü9dm 9i no no por - ~ rne;or--- lnlbmjo .,._. qulmn - .,. 
culpa pues ..,.m• pues no le alcanzó el dinero que tiene para el -..ello 
E: ¿Poreao esta t,.tando dlt que sus hijoa estudian? 
.J: Si pues - lo -.nos dando a ellos pues que apn>vechen ellos pues por 
quenoao-no--..._. 

Lidi• noa deja ver que el rol que ti•ne asignado no nec:esmri•mena. - lo que m6s 
le _...,,_ y que •- cosas 181 vez pudienln haber sido distintll9 pmrm ell• si 

hubiera contado con otras opciones, bll como ya vimos que - loa trmnsmile • su 

hija: 

E: ¿Hay cosas que ud. tanga que hacer por~ mujer que le gu-rf• no 
tener que hacer? 
L: ... que no me gustar!•···- fastidia! uno de que di•rio, diario. - faatidi• uno 
de 18 rutin•. 
E: ¿A ud. le hubiera gtllfltslo hacer otra~ en la "**9? 
L: Si, pu- • mi ,_ hubiera gu-do tener un• profesión, -b8j8r. g•n•r mi 
propio dinero. SI. 

El cmao de Victoria la cerramos can laa plllmb .... que caracllerizan el brillo de sus 

ojoe y .. -vta y_. can .. que ••IPi•ICle su vida lllv•"*'.._ - y alrm -
ante las adversidades y reflejando l•s posibilidad- de apropi•'99 de lo que .. vida 

hoy por hoy le otorg•: 

... -,, fellz. ElllO')I feliz mm. 
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v . ..,....._, ......... idD. 

A.~ y Conclaalonee. 

A lrm"*• del ejercicio de di411ogo que -tuvimoa con ..... mu¡.,_ y el 

anMiais de ._ entrevistas. pudlmoa obtener una Wle de inliMeHc:iaa que ,_ 

acercan a comprender el signitlc:.-do que para ellas tiene su rol de g6nero. 

El an61iaia no - demrminativo. como en todos loa procesos aoc:ialea y 

psicol6gicDa heir movilidad. ,,_as que av•IZefl y que regw. per8dojea y 

contnldiccionea, lea rnuje,_ e• 1b"eviatmd- - han atrevido a aonde8r otros 

rumbos. hay en sua vocea una incipiente p~la que - puede convertir en 

semilla de cambios en tanto se le de seguimiento al trabajo de aensibilización y de 

apewtura de espacios para la palebnl. 

Asl, pudimos constlltllr. que tal como lo seftal6bemo. en el capitulo 11. 

durante el apartado 2: •Desempeno en la vida privada". que como indlgenas, el rol 

de g6nero de las mujeres mazatecas de San .Jerónimo Tecoatt. -~ definido por el 

papel de servicio a los dem6s, mismo que se expresa y se empieza a transmitir 

por loa pad,_, en especial por te medre. desde que te mujer - nifta. pues desde 

ahl debe ... atender y servir a quienes la rodean, cumpliendo funciones matemalea 

para con los hermanos pequenos y de reverencia para loa dem6s. Esta función se 

eldiende a lo largo de su vida, pues de hija, paaa a ser esposm, despu6a madl9. 

abuela y siempre estar6 a cargo de otr.a personas. ya -n de su familia filial o 
polltica. Pero las mujeres se encuentran en un mar de doa costas: por un lado 

asumen que les corresponde - papel que detltnnina fuertemente su identid.cl 

femenina y sus opciones son reducidas. lo que ha reducido a su vez lea 

cond~ para pensar en constn.iir identimlcles ~ a lo que han 

aprandido que - ser mujer; por otro lado exp,...n dolor. malestar • 

inconfannidad ante lo que clarament. - describe como inequichlcl y une IDma de 
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conciencia que si bien no - asumida como algo que las pueda beneficiar a ellas 

si lo -n como una posibilidad que puede tocar a las n~ gener.ciol--

Ea decir. por lo que pudimoS observar. en general ellas cumplen con esta 
función sin cuestionarse etnprender un modelo de vida distinto, ya que las 

condicion- de marginación diflcilmente lo harlan posible. Constat.mos que lal 

como - mandona en e1 apar1ac1o e del capllulo 11. a1 estar nmrginadmm 
económicamente - someten por un lado al dominio del ,,.rón y por otro a la 

marginación educativa la cual las margina tambi6n en el ilmbito polltico. La 

marginación educativa no solo es una consecuencia de la económica sino de la 

disc:ñminaci6n que viven por ser mu;.-, ,,_ - la razón por la que - lea 

resbinge el acceso a la escuela. No poder acceder a la educación 1- imposibilita 

para estar mejor informadas, conocer sus derechos y todo lo que acontece y las 

afectll tanto a nivel local como nacional. El encontrarse restringidas de los 

espacjoa de discusi6n y de la - de iniciativ- {polltic:as, sociale9, ~) 

va deteriorando las capacidades anallticas. criticas y de pensamiento, por lo que 

el dano se efectúa a nivel social, psicológico y flsico. 

Sin embargo, pudimos ver que también - reflejan las premisas expresadas 

en el apartado D del capitulo 11, en el sentido de que los ~ - empiezm1 • 

naturalizar poco a poco en la subjetividad de la vida comunitaria, lo cual - h

evidente en los discursos que pugnan por un trato sin humillaciones, o que 

denuncian el abuso de poder que sucede en los 4imbitos domésticos {aunque 

ninguna ~ que ocume.a en su JKGPio espacio) o que planlean c6mo - lea 

ocurrirfa que las nuevas generacio~ podrfan tener mejor vida (teniendo ""9llOS 

hijos, prepar4'ndose académicamente, a través de la independencia económica, 

etaMera). 

Consideramos que la opresión que - encuemr. descrita a diferentes 

niveles en el capitulo l. en .... COlllStanelt que define la vida de ..._ muj9l9a y 

que en buena medida ellas esU.n concientes de esto, ya -a que expr.-n ._r 
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v_..,...._y:wfUi...,.Clc. 

una major vida para sus hijas, o futUras generaciones o que manifiesten de 

manera muy inteftaa mquetta. ~ en tas que - vieran vialent8d- o 

aprisionadas por los hombres que han formado parte de sus vidas. 

Un factor del que a.ellw:aa no eat*n mncientes, - de la rwproducción que 
ellas ~ f-=ilimn en su hogar '11 en la vida camunitmia dlt aq~ ....._ 

comunicacionales que subsumen a la mujer en el lugar de la subatternalidad '11 la 

discriminación, y que constata lo mencionado sobre esta cuesti6n en el 

subapartado 3 del capitulo l. Estas situaciones resultan evidentes en el capitulo de 

la Disc:uait>n cuando - analizan tas catmgori- de Lengua;. y dlt Mane;a del 

Poder. 

A trav6s de todo el tiempo en que mantuvimos contacto con la comunidad 

asistiendo a fiestas comunitarias. dileHHll&a tipos de-*-· _. .. _e inc:l

en momentos donde la vida transcurría de manera ordinaria pudimos ob-rvar 

algunas cosas que no se reftejan en las entrevistas una de las cuales nos parece 

fundamental destacar. Se trata de un marcado y grave problema de alcoholismo 

entre loa var~. factor que ~ sunwnent& alannante par la wie dlt 

problemas que de-ncadena. 

Hemos podido presenciar cómo el problema del alcoholismo reverbera la opresi6n 

y la violencia hacia las mujeres. En muchos casos es un problema concientizado y 

denunciado por ellas misrw • nv6a de load~ catidm.-. LB prablemMica 

se hace evidente a toda• luces y repercute en la vida conyugal. en la econamla 

familiar, en las relaciones afectivas con los hijos e hijas, en las posibilidad•• de 

desarrollo social de la comunidad misma, en la salud flsica y mental tanto de los 

propias implic8doa como de la gen'9 que ... rodea. 

Como hemos mendonlida ntilliradameme, - h_,_ evidentes las 
afirmaciones contenidas en el marco teórico en cuanto a que las mujeres 

mazatecas, actúan bajo la consigna impllcita que cargan desde su nacimiento: 

nacieron paq ~al~. par-.-· dlirte hijas, dlt pralalwllC:ia -

'l"'T'C'"(!"' l~~T 
!.L¡J_¡) ...• ~ 

FALLA DE üPJGEN 
105 



que san "'*- aptaa para al tr.tlajo en el campo, eatar al lado de au marido en laa 

b~yana....-... 

El hombre también tiene el aval cullural de ~r el cuerpo de su mujer, 

ella debe acceder a su deseo sexual independientemente de cual sea el deseo da 

ella. E• su obligación corno esposa. Bajo el influjo del alcohol esta situación se 
-si-~ elm tienden a tornane violenme. El alcat.alismo no - una sib.ac:i6n 
que se presenta solo en las fiestas y festejos sino en la vida cotidiana. 

Observamos que la sólida cimenblci6n de esta proble~ se explica a 

partir del intrincado siUelna que la sostiene: el alcoholillmo _.. av.a.do 

culturalmente ya que el alcohol es un elemento imprescindible a incluso de 

cohesión en las fiestas. celebraciones, en la cortesla entre compadres, etc . Afecta 

mayoritariamente a la población masculina, y por lo tanto las autoridades de la 

comúnldad al w de -xo n-..lino, no 99Cap8n de eslle prabl9mm. Esto CU11iplic:a 

1- posibilidades de poner en marcha medidas preventivas o de intervención anm 

los problemas que suscita el alcoholismo, pues desde los sistemas de podar, al 

consumo inmoderado de alcohol _.. avalado. 

Dentro de nuestro marco teórico hicimos referencia al movimiento que tuvo 
lugar en México a principios de 1994, a través del cual las mujeres indlgenas han 

podido ser escuchadas en el reclamo de sus derechos. Por ejemplo, las mujeres 

chiapanec:as fueron las p¡opw.ar.a de la prohibici6n del consumo del alcahal en 

los municipios autón~ en rebeldla, p~ seftlllaron p~ •

repercusiones que acarreaba en la vida familiar, social y comunitaria. Hicieron 

hincap~ en la injusticia que representaba el derrame económico en el alcohol, 

cuando m ing,_ _, lan limiladcw y awldoellas........,.. lrliblijmn de 8Cll • 8Cll 

para mantener en pie el hogar. Por auptMSto que la Situación polltica PMtieular de 

estas comunidades pennitió que la voz de las mujeres fuera escucheda y tuviera 

valor de cambio. Pero es precisamente este tipo de exparienciaa, en las que - ha 

logrado un trMaa;o polltico prafundo, en las que lcw ,._ __...,.. twl 

,-- ... -· 
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tra-ndido de la reproducción perpetua de los usos y costumbnts al ntclamo 

e116rgica de loa clerectMm, las que t..n de,_ lltu9e, las que t... de mlec:tivirar9e 

a través de un b'abajo orientado de infonnllción, de -n•ibilizac:ión. que de cauca a 

las propuestas, que recoja la voz de las protagonistas de los problemas. 

R-ulta b6sico emprender un trabajo rompiendo la barrera de la 

desinfonrmc:ión, de otr-. ,..,_., la gente aeguiñl ..aando incapeci'w'• ,_.. 

reclamar lo que le pertenece, en -te caso. las mujer-. su derecho a la libertad, 

dignidad, autonomia, control sobre sus vidas y cuerpos. Si a lo largo de los tantos 

anos las instituciones públicas que se supone deben atender a la búsqueda de 

mejoras inlBgrales y de la inclusión de loe gl'Upa9 indlgenaa y las mu;er.. en ... 
decisiones. y lo que por el contrario se ha visto - que han favorecido un proyecto 

de nación que contempla su exclusión y exterminio, asl como el 

desquebrajamiento comunitario; si el mundo patriarcal se ha encargado de 

encerrar a la mujents en - casas sin la posibilidad de hablar públlc8menllt, 

compartir, denunciar; el trabajo comunitario tendrla que equivaler a propiciar que 

ellas tomen la llave que abra el cerrojo que las mantiene tambi6n encerradas y 

escondidas en la opresión, en la ignorancia o en la invisibilidad. 

Para poder emprender acciones conjuntas en beneficio de -ta• 

poblaciones es importante prestar oido atento a su voz, a lo que ellas consideran 

que son sus problemas y prioridades, pues en la medida en la que se trabaje 

verdaderamenlle de una manera conjunta, la gente pod'* emitir y ~ de 

sus propias propuestas y de sus propios rumbos. Para -to - nec:es.rio un 

proceso de sensibilización, reftexión y acción participante. 

El factor de colectivización de la experiencia resulta fundamental, en este 

-ntido, la Psk:ologla lltndrla que abocar9e a un tr-.¡a comunimrio que r..:ale le 

voz y fas potenciafid~ de acción de la propia comunidad; que abra espaciaa a 

las mujeres. Espacios de reftexión, espacios de información, espacios de 

convivencia, espacios en las que ... rnujaraa puedmrt eJIPGI_. - PI AllJ aw 
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cotidiano•, daapojlllndolo• de la vergoenza que implica saberse violentadas, 

fortificando ......... de solidmridm, desmitiftcando el ailencio de ~ que 

son evidenlea y colidianaa, pero que no - nombran, no - mencionan, no -
denuncian. 

Esto es, en primar lugar, que las mujeres puedan narrarse sus mutuas 

experieuc:iaa a fin de ...__ -idente que la pnJblemMic:a las atac::t. a mdma 

corno mujeres y que como mujeres juntas pueden pensar mejor en allematl-. 

rescatar las estrategias que otras mujeres de la misma comunidad han empleado 

con algún 6xito de funcionalidad en sus vidas ante la necesidad de adaptarse a las 

circunstancias. Significa mmbi6n ,_.., la expeoieuc:ia que Olrms rnu;e.
indigenas han tenido en la solución de este tipo de problemas. 

La importancia de que la Psicologla trabaje- con estas mujlH- desde una 

penpec:tiva de g6nenJ, deac:ansm en la pa.ibilidmd de deconsbuir loa slaae •
tradicionales que de ninguna manera las han favorecido, y mirar el mundo desde 

otra óptica y desde otra pr;lictica. Una óptica y una pri\ctica de la inclusión, que 

permita discutir la participación de las mujeres en las decisiones que las involucran 

tanto en loa ámbitos privados como en loa públicos, actuar ba;o 419q..__ 

distintos que no reproduzcan ese mismo sistema de opresión, de exclusión, de no 

compartimiento del poder, que niega sistemáticamente a la mitad de la población y 

la concibe como w suballl9rno con poca "-za, con poca capac:idmd aa.tiv8. 

Desde nuestro punto de vista - abren muchas preguntas a partir de esta 
primera aproximación, algunas de las cuales serian ¿cui\les son las fortaleza• que 

sin duda forman parte de la vida de estas mujeres y que se pueden exaltar y 

resc.tar en la conalruc:Ci6n de un 11.tJajo camunilmrio demde la ~ d9 

g6nero? 

Tamb~n serla importante analizar ahMa ¿qu6 dicen loa '-"brea, q,.. 

pienaan loa hmllbrea, qult aienlen loa a-1u-? ¿en qu6 medide ..aa. ._,..,_ 
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también viven en el dla a dia la~~ de&....,_ q.- -·7 c,q ... pa.ibil~ 

de tralMliO canjuntD ....... ? /llj fin y .. cmba, .............. ..=-w--... '-" 
ejercicios de inclusión y de reconsttucción conjunm. -ri• una p~cm con 

perspectiva de g6nero que contravendria aquellas pr.acticas que han fllcilitado la 

hegemonl• del mundo fllloc6nlrico de i. d~ y eJllCluai6n. 

Evidentemente qued•n aún muchml pregunma por hacer y por contesmr en 

el marco de nuestro tema de investigación; sin embargo, aún con tocias las 

limitaciones que se nos pudieron pre-ntar para profundizar '"*• o mostrar 

diverwoa aspec:IDs de dicha siluaci6n. esle tralMl¡o noa pennillt un prinmr 

acercamiento para evidenciar los rol- y estereotipos de g6nero que - -n 

obligadas a cumplir nuestras mujeres mazatecas que viven en San Jerónimo 

TecoaU y aunque esta labor ha implicado horas exhaustivas de esfuerzo en todos 

loa niveles -tntelec:tual, ftsico, -iómico. emociot~ de puftos ~. de 

tragos amargos por la saliva espesada de dolor, de noches de insomnio 

compartiendo desvalijados techos, al ser participes de una cruda realidad que 

viven nuestras mujeres indigenas en pleno siglo XXI, la era de la tecnologia y el 

mundo de trame.... difuminad-; blmbi6n hubo QI.._ ~ al calor de i. 

noche y del fogón con olor a caM cosechado por manos de malz curtid- al sol, 

manos que alimentan, protegen, guian, que con su inagotable labor preservan 

viv•• las tnldicion-. los colores, las leyendas, los antepasados. la Historia. 

Historia que tiene mucho que conmmo. y que tiene mucho tod9vl• por c:onstruir9e 

y redireccionarse, que nos demuestra que toclavla existen - espacios obscuros 
que se guardan en silencio, que no han sido t~dos, que tienen que escudriftarsa 

y -r alumbrados desde la lucha feminista, desde la perspectiva de g6nero que 

nos -idencia una y olrm vez ._ Allacior-. inequimtivma, el ..._ de poder. el 

ejercicio de i. violencm, p,_ntes en i. vida cotidiana de estas mujerws en tadaa 

y cada una de sus tareas, labores, acciones di•rias, impregnando su m6s Intima 

subjetividad, determinando su vida emocional, la valoración de si mismas, ante si 

mismas y ante los dem6s. i. nipacidm de decidir o no sobre au -..a .... 
sexualidad, su destino. su entamo, en suma, su vida . Pero esta Historia nos 
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cu.nta tambi6n sobre las posibilidad-, sobre las fortalezas de la mujer para poder 

incidir sabrw au nautdo, .,_. prapoo_. ~ en vi.a de hmlclofw" un pooo 

méls los surcos que inlln marcando cada vez "'*s claramente las ver.da• de la 

emancipaciOn. la equidad y la dignidad hasta que podamos, en lugar de dajllr la 

piel en la batalla esfo~ndonos por entender las diferencias de g6nero, decir qua 

de todo ..m ha salido triunfante un solo gltrwro: el g6nera hunwno. 

B. Llmitaclon- y alcanc-: 

Laa principales limilacionea con las que nos enfrenlamoa en el marco de 

esta in-ligación fueron: 

La falta de experiencia metodolOgica en este tipo de abordaje. 

Consideramos importante destacar que existe un importante nivel de 

d-vinculaciOn entre la teorla y la préctica durante la formación acad6mica 

y que serla importante la existencia de un .-ninario en el que - pudieran 

discutir tanto las cuestiones rnetodolOgicas, como propiamente en el lliraa 

de Psicologla Social, un seminario de anéllisis para el tipo de problemlliticaa 

que se suelen abordar desde esta érea, de manera que se brinden 

mayores herramientas para alcanzar una mayor profundidad en el .,...... 

de estas teméiticas. Tambi6n cabe mencionar que siendo -18 una primera 

investigaciOn para obtener el titulo de licenciatura. quizllis carece de 

elementos teórico• importantes que permitan lograr ese nivel de 

profundidad mayor; sin embmrgo ~no• que - u,.. prinwa 

aproximación en el campo de la investigación que a traria de la p.-.c:lica -

ira afinando y especializando. 

El hecho de no hablar la lengua de la etnia o la comunidad de trabajo, en 

-• caso el mazateco ya que la _.... BJ1P111illl1Ci8 de vid8 de ~ 
mujeres de edad avanzada no se pudo rescatar debido a las limitacion-
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camunicaciol .... ,. ~ lai1ipOCU - ... pudo canmidel'mr ,_,. ._ 

en ..... l•tus: De hecho can Unll de .......... e ·- .-*6 c:aa1;plicada .. 

comunicación debido a este factor. En este sentido consideramos que si -

pretende trabajar con comunidades indigenas. lo idóneo •• enfoca~ 

principal...m. al b'aba¡o de una etnia .,._ wla ---.1& valio9o 

apnandur la lengua ~ldlenlllt. 

El tiempo para obtener mayores ob-rvaciones. Esto - debió a 

limitaciones económicas y también a que dada a la limitada experiencia 

resultaba un arma de doble filo si la situaci6n no era ~bilmentlt sorl&ada, 

ya que al ...- tan cunma ta comunidad - canta et rie9go de que en lugar 

de que las mujeres tuvieran mc!ls confianza y apertura para narramos sus 

historias, tuvieran temor de que al interactuar nosotras tanto con la 

comunidad, - perdienl la confidencialidad de la información o que ellas 

noa - pudieran explayar libremente por ...,,_. a narnirnos -- que -
relacionaran con otras personas de la misma comunidad y con las que 

tuviéramos contacto cercano. 

Algunos de tos principales alcances que poctrt...,. puntualizar -.: 

La posibilidad de obtener información que les fuera devuelta a las mujeres y 

que sirviera como un ejercicio mllls de an61isis para que decidan sobre 

incidir en ella. En - sentido nuestra misión se planlllló no únic8menlle 

camo una extr.cc:ián de infarnmción para ~ al ,_.izm" un 

trabajo para un lrc!lmite. sino funcionar como espejo para -ta• mujeres 

devolviéndoles su sentir, su pensar, su mirada. su palabra, tnls utilizar una 

Nlcnica inlawpiatali--

La acci6n partic:ipame rwsult6 un -.n.nm muy ~. tanta en el 

dmnallo del taller que - lluvá a cmo ~ • PlucudtoNwi•eu pa111 ta 
obtención de dalos, como durante fiestas comunitarias en las que fuimos 

TESIS r.n~T 

FALLA DE üt:uGEN 

111 



li•ralmenlie particip•n._ ac:tiv- de loa rilulllea, de lea 111 ..... y de i.s 

•l90rlas y mrnlMln obeelvmo... de........._ que - , e 01 ., en...._ 
eventos en relllCión con I•• diferencias de g6nero. Asl mismo, pl811c:ar con 

ellas fuera del contexto de las entrevistas, podert- observar en su 

d-rnpefto dl•rlo, nos aporo:. importante información útil para el an61isis y 

discuaión. 

Abrir las puertas en n1MSlra inllerac:ción can -m. mu.;.- para -r.a.1ecer 
posteriores estrategias de trabajo conjunto y asl continuar reatiz•ndo 

ejerc:ic:ios de an61iais de la r-lidad con el fin de que ellas cuenten con 

an.rnativms ....,,_ para poder IDmllr ~ aobnt si misn.a. eobl'9 

sus vidas y su realidad, aún cuando -- decisiones puedan -r el no 

participar. pero con la diferencia de que se hayan apropiado de la opción. 

de i. posibilidad de decir si o no. 

Haber conocido rrl6s de cerca una porción de la nNilidad paicológa de •

mujeres indlgenas en nuestro país dentro del contexto econ6mico social y 
politice nacional, para ir perfilándonos hacia posturas ,,_s profeaion•les, 

"'*• c11ticas, n-. profundas encaminadas hacia el ejlln:icio pmllnional de 

ta Psicologla en mi.- de la búsqueda de prapuesms y de trabajo 

encaminado hacia el beneficio de las personas més vulnerables de nuestro 

pal• pero también con infinitas posibilidades de acción en la medida en que 

- apropien de su propio destino. 
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Entrevlat. ,.. ....... e Alele. 

¿Cullntoa a/los tieñe? 
Quien ..._-*-mfta. llllngo ~_,,,del 49. 
52 ¿no? ¿537 SI 53. 

¿Usted naci6 equl en San ..hHdnrno? 
SI. 

Su familill ¿de:sde cuando habita San Jerónimo? 
Pues mi mamá es de aqul pero mi papá es de Teotiltlan. 

¿De!Sde nilla vivió equl? 
o..de qu. n-=i me q...W. mqul .,.-. parqu. .....,_ mi......., Yll no pude .-r. Y 
mi papa - fue. Se fue e trebajar porque era meestro. Ye se fue • trabajmr • 
Teotillán y se volvió a enamorar con otra, se casó con otra y se quedó mi mema. 
Y• me quecNt yo con ella. 

¿Con cullnto:s hennanos? 
Nada máa fui yo solita. 

Siempre e mi mama cu•ndo p -tebe yo maa grande le preguntl6 parque no -
heble ido con 61. No dic9, parque yo llllngo mi bmajo mqul, elle dllbat de canmr. 
tenla sus ebonedos, deba de comer, levab• rop• y todo. ¿Pera qu6 me ibe yo e ir 
con tu papá? Ya cuando me vino a avisar ya se iba a casar. Pues que se c•ae. No 
me ibe e feltar de comer- Y ••I quedó. Qued6 yo sollte con mi rnmna. Y Y• mi 
mama Y• cumplió ¿qult? H.. ar- ellcJS que muri6. Y ye qued6 aalilm ,_,... can 
mis muchachos y mi esposo. Pero aún pues asl mi pmpa viene. Viene. Dos o tres 
veces h• venido. 

¿o-• :su papá !Si querta que - flNHB con.,,., ,,.,o ella no qu;.o? 
Si mi pmpa dice que él si querte que - ~ psa ell6 mi mmn6, pero ella nunca 
quiso. 

¿Y ve ualed muy di:dinta la comunidad de aquel entoncea a--.? 
An ... - mm pobnt parque no mni.n - cama---.. q119 de cae.do. quede 
IAlmina, que de teja er•n puras casitas de 1amin• de cartón y al no d• ZllCllW- Y 
ahorita no porque ahorita ya la mayorla aon d• colado. 

¿y cómo ere entonces la vida? 
u Vide de _..... , me pongo•,.._. que• lo lnlljm" .. ...;ar. parque tado -
barato, era mas económico que ahora y ahorite no porque todo .. _. muy caro. Yo 
vela que antes me mandaban a la plaza y me mandaba mi mama con una canastm 
con 20. 30 ~ yo llenebe mi caneata y ehmtlm ¿qu6? al no lleva 100 ó 200 
.,._, no llena Ulle.d au-.... y a6n asl no trae uno IDda lo que ·- na --

¿y no tenfa mll:s famHillrea usted aqul? 
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como no. Una tia de nosotros aqul. Y mi mam6 PU99 y olr09 ti- que • 
emeuñeron. 

¿y uat.d rec.-de .u nillez con_,.,,,,. o con "*'-za ... ? 
No. yo ... cri6 h~ de mi ..... pero a .....-de que,,., ... cri6 ...... de 
mi pep6 -taba mi mam6. y mi mam6 me en-ftab• me decla mira ••I - lava, -1 
se co-. • ella le gustaba mucho coser en la m•quina entonces me decl• mira tr
ropa; agana y empieza • -· pero •hora no, attor. lodo - con cinta mMrica. 
Anta. no, nada 11169 oon a. nmno nmdla, que - ~que m. a.a- y.,,_ 
salla un veslic:lo. Yo muy chica empec» a C098r, porque como no, qui6n noe va a 
comprar pues. luego ya es una una seftorita ya, pues quiera una ir el baile, quiere 
ir y mi mam6 decla • mi no me alcanza a veces el dinero ¿no? ponla•-· ti.e 
caatura. y de la que ~ de tu caetura c:ómpralll tu rapa. Y si, me ponla ,,a a 
co-r. cosl• yo vestidos, fondos, mandiles y Y• de eso compraba yo mi ropa para 
iral beile. 

¿Cuéndo .,.. et baile? 
En la fiest8 de mmyo, en la fiesta de IM!ptiembre, en la fiesta de Semana Santa. 
haclen baile. Y solamente asl. 

¿Y cómo.,.. e/ baile? ¿Se n1/acionaba con los muchachoa? 
No, ye nada ,,.._ llegaba una .. baile. No c:iomo --. .,._., que .._. P'#U 
dinero, que por una sillita hay que pager, un re-rvado de mesa, hay que pagar. 
Antes no, nada mas lleg•bamos al baile y no h•bla que pagar nada. 

¿Y quién lo O'flanizaba? 
Lo organizaban loa de la comisión. La comisión - le l......_n a unes s--. 
de aqul mismo pues. ocupaban all6 en la P.-idencia y elloe son los que 
organizaban las fiestas. Y ya lo del baile lo pagaban los muchachos nada m6s. 
Pero no como ahora. Ahora hombre y mujer pagan y antes, lea digo yo a mis 
rnuchachae, ª ......... ocho de la noche que ~ ~ .. bmile, Y8 
llegando a bailar - h• dicho, de 8 de la noche hasta laa 4, 5 de I• maftana. Y 
ahorita le digo, dan tas doce, dan la una de la maftana. nadie quiere bailar, todos 
--n IOmando. Y antes no. 

¿Y an aqlHH entonces, balaba con un muchacho o con vanos? 
Con varioa, porque -.lan muchas. Ventan de aqul de San Amonio, -1an de 
Huautla. venlan de Chilcholla, venlan de San Mateo, ventan de San Pedro, venlan 
de Huehuett•n. bastantes y con 61 que me -caba a bailar. 

Y me preguntan mis muchachos ¿no - enoj8ba mi pap6, que ... tu novio? Y si 
- enojeba a mi que me iimpaf\a, como 61 ........ ••-Ido y a mi ... ......._el 
baile, ya tomado llegeba a bailar pero ya llegaba cuando ya - estaba tanninando 
el baile y me preguntan? y no - enojaba mi pap•. no no decla nada ... digo, y si 
me decia algo le decla -tamos bailando, no eatanms haciendo nada malo. No 
como ahMa, .._. no a a. ..,. a ._ daclt de la noche nadien quiera bailar. 
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¿Y usted como conoc'6 a su esposo? 
Pues aquí lo conocl. Como es de acá tambi6n y vive por acá cerca. Estuvo 
trabajando en una tienda que -~ ac* adelante y ya cuando pasaba a trabajar _, 
lo fui conociendo. 

¿Y cómo se hacfan noVliDs? 
Ah pues empezando con las cartas. Porque antes si se acostumbraban las cartas, 
no como ahora, ahora que cartas ni que nada, _, nada más, antes eran puras 
cartas. 

¿le mandaba él carlas a usted? 
si 

¿y usted - las contestaba? 
si y ya después ya, pues ya dio una el si. ya que. 

¿osea ya una vez que contestaba las carlas querfa decir que si era su novillo 
que? 
pues si. No pu- ya despu6s iba uno a bail-. pues que - encuentra uno por ahl, 
ya bajaba yo • Ir- mi pan y ahi trabajaba 61, trabajaba prime.-o de panadero. Ya 
despu6s se vino para ac¡li pa' la tienda. Y ahl - encuentra uno en la calla, -
encuentra uno y estAI uno platicando. Ya despu6s ya pasaba, ya pasaba a platicar 
~ul. Que aunque pues los vecinos eran muy -trictos anbts, luego - enojaban 
pues mucho, luego se enojaba asl mi rnanm. 
-¿Por qu6 platican con los hombres?- dice -¿qu6, saben hacer su queh~ al 
hombre -dice- quiere buscar su mujer porque quiere que le laven, qua le 
planchen, que le hagan comida. Huevonaa, dice, ni saben hacer nada y ya quieren 
marido y que le digo, porqu6 estoy platicando con 61 -le d~ ya - mi marido? 
pues no le digo, estoy platicando nada m41s, pero no sabe pues mi mamá que me 
estó!í enamorando pues tambi6n. Pero no se lo voy a decir y ya llega el momento 
en que, según el tiempo que uno quiem. 

¿ Y cuéntos allos tenia usted cuéndo ya empezó a ser su novte? 
que serla. 18 cuando empec6 a amonestarme pues. A los 22 me cas6. 

Porque dos allos estuve nllda más con 61 primero. Luego de dos aftas me fui a 
trabajar a Mi!xic:o, le decla yo a mi .....-: como que no me guam el trabajo de 
aqul, yo quiero ir a la ciudad, le digo, a aprender algo y como asl fmmilia,.. de 
aqul trabajan alló!í en M6xico en una panaderla tambi6n, luego me decla, pu- si 
quie,.. vamos, dice te vas a trabajar all•. Ya se quedó mi mamá solital y ya me fui. 
ya lo claj6 y ya me fue y ya cuando yo menos sentf ya llegó a alcanzarme ..... 
porque tambi6n iba a trabajar allá, Ay! le digo. paro pues no t. hubiera• v.nido le 
digo, porque pues yo me vine porque pues tengo que trabajar porque yo no quiero 
estar pues allá le digo. y me dice -pues no, yo tambi6n me vine a trabajar nada 
más. Ya llegó el momento en que se enfltnn6 mi nwná y ya de loa mianme que 
traba~bamos ahl me dicen, no pues veta, dice porque ahorita que me mand ..... 
el dinero le llev6 a tu mamá, pero tu mamá se ve que es~ muy enfermita y pues 
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me;ot" vete a seguirta porque dioa no lo quiel'a - vaya a agravar y quien por ella, 
yo creo que tambi6n ha de -r de tristeza. dice, porque no ••t6• tll. 

¡Ah! (auaplro) Puea bueno, ya me vine, ya llegu6 y le dije que si habla eatado 
enf9nna. ,,._ si, dice, pero no le hubienls venido, dice, .,.-. ya me vine, p 
recogl toda mi ropa, ya no me voy a ir. 
-ah bueno-
ya me vine yo y - quedó .... que .. mi esposo pues ana. Al poco tiempo regrwsó 
tambi6n, ya no - fue tambi6n. Luego me pidieron y ya me c.a.6. 

¿Y dónde empezaron • vivir? 
Acá mismo en mi casa. Nada mas como ocho días me fui a su casa da 61 porque 
pu- yo de por si desde un principio pues le dije, pu- si de ca .. nne me voy a 
casar con quien -· no ...eta rn6s contigo o con otro o quien - me pi-m.. pero 
eso si le digo, yo no me voy a ir a la ca- de ustedes -porque aqul la costumbre .. 
que se vaya uno a la casa del hombre- y yo no me voy a ir le digo, porque mi 
mama eat6 solita y no tiene ningún otro hijo que - quede con ella, le digo, y yo no 
la voy a dejar solita le digo. Se - a enfennllr, - va a llegar• acabar y no yo no. 
si quieres bien y si no. pues ve la manera en otro lado, y lo Intentas que tlt lleves I• 
mujer pa' tu casa. No, aceptó 61, dijo 61 qu6 que si que no «a nada inal, de todas 
maneras el podl• ver su familia, podla ver su gente. Y si, y • nos ca-moa y todo. 
Ya ochos di- me fui a estar ahl. Ya d-pu6s que me vengo, ya me vine para ac:6 
otra vez. SI pero lo que fueron mi suegros si - mol .. taron porque no querlan que 
yo me viniera pa' mi casa porque mi marido no era hombre (lapsus) no era mujer 
dicen, para que yo me lo trajera para aca y ya me iban• demandar, dice, fueron a 
Teotitlan, como ahl es!* mi papa, ya lo fueron a ver ya me mi papa dice que les 
dijo -pues, yo lea acon-jo que le vayan a demandar, porque aunque vayan • 
demandar, pues va a ganar ella porque ella dice que ya habló con el qua •• su 
esposo. 

¿ Y la ley decla que la mujer se tenla que ir a casa del hombre? 
~porque -1 pues una tanla que ir-a~ del hombre. 

¿ Y todavfa dice eso en la ley? 
SI, hasta la fecha. Que la mujer tiene que irse pues a la ca .. de su .aposo. 

¿Y si no •t puede demandar? 
SI. Dicen. Y ya le dijo mi papa, ,,._ - p« dem6s que .. vayan a denwndmr pe-. 
ellos ya - pusieron de acuerdo, ellos ya platicaron, seguramente pues lo que 
tienen que hacer ahorita es platicar con ellos. Si ellos dicen que ya asl decidieron, 
pu .. yo tampoco puedo decir que lo demanden, peor si usted- lo quieren 
d-ndar, p&.a adelante, pangMI la denwwwlda y a -qui>.,... . ..._yo crwo ...
si. Si hubieren puesto la demanda si me hubieran llevado a fuerza• pewo COlnO no, 
no quiso pues mi papa, y ya paa6. Ya dice que pasó, dice que les dijo mi papa 
¿porqu6 no quieren que - vaya su hijo de usted- para all6? ¿qu6 lo tratan mal o 
lo pone a tt.bajar mucho o que lo menda la que .. su suegra? 
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No dicen, pero esque debe de _. de que la mujer debe de ine a la casa del 
hombre, no el hombre se debe de ir a la casa de la mujer porque no es mujer 61. 
Por eso digo pienso que si 61 esUI trabajmndo bien ahl, pues ustedes para que lo 
quienln? Y pams si no enbaban en a. raz6n que • ruea.s me '8nl• que ir lfO.,... 
all6. Ya vinieron mis suegros. Ya despu6s mi suegra fue la que me platicó que 
seglJn me ib•n a demandar. Me hubieran demandado le digo. De todas maneres 
aunque me hubieran demandado, pues yo no me iba a ir, alo mejor - iba a ir 
n.dm m6s el hijo de ustades, - lo itNln • llevmr, pero lfO no me iba a ir de mi -
¿porqu6? porque mi mam6 esUI solit., le digo y yo pienso que si tengo marido y 
tengo todo, pero primero est6 mi madre porque ella fue la que me dio ¿el asilo? y 
para que ta deje lfO sola y yai no dijeron nad•. yai - couformeran. 

¿Y cómo era su raleción con su suegra? 
Ya fue bien, ya venlan ellos o nosotros lbamos a ver1os. Ya - conformaron ellos. 

¿Y usted sabe de otras cosas que haya en la ley de que fa mujer esté obligada a 
algo en el matrinronio o asl? 
Como obligada de que? 

Por ejemplo esto de que está obligada a irse a casa del marido o de que esté 
obfiged•, •unque la mujer no quiera tener ralac;ones con el marido, ¿lamben la 
puede demandar? 
Pues ya, quien sabe, puede ser que por ignorancia van a la justicia, - demandan 
en •- forma pues, porque alll el problema está en que dicen que a -s que la 
mujer no quiere __. ~ con el que - su 99p090, pero en c.mbio •neta 
haciendo sus tonteras con otros hombres por ahl en la calle, fuera de su ca-. 
entonces por esa razOn van a la justicia. Y ya eso es otro cantar, se pueda decir. 
Yo que ya tengo tiempo con mi esposo no hemos ido a la presidencia. Me da 
vergoenzm y me da miedo ir a a. prasiderlcül. Porque "-- mi ....-o. no, .... 
que te voy a decir que es malo, que me maltrat., que me pega, no discutimos por 
los muchachos, porque a veces esU.n chiquitos, que porque le pegaste que 
porque se cayó, que porque está moreteado que porqué - •-limó o algo onde 
estabas tú que no lo -tabas viendo. Y•. Disc:ulllt uno porque est6n chlquitae. Que 
porque a están grandes que porque a donde - fueron, • lo mejor - fueron • 
tomar, dice, que no les llamas la atención que no les hablas, que no les platic.a 
bonito a tus hijos. Por eso ya tiene uno discusión, pero asl que me pegue, no me 
pega. Ya problemas como mi hijm estabm sn-. joveoc:im, - fue con el r--. y 
dice que a nosotros que nos pega, que nos pega el papa porque se fue la hijm. 
Pues a mi no me pegaron porque como ahi estab• 61 cu•ndo - fue su hija - que 
yo no tengo I• culpa. Malo fuera que yo 1• hubiere son~. ct.cir mire hija, vete, 
no est6 tu ~. vete con tu .-io porque .,._ .._. si qui8rv que mng.. tu 
marido, tu novio, como -· pero como yo no I• mand6, le digo, no 19nla porque 
reganarme. Ya la buscamos pues porque no e•wba. - la llev6 pues muy lejos. 
Por aua por el Istmo ,por Cerro Gordo, has .. por all6 I• ful~• encontrar. Ya la 
fuilll09 a "-r porque esmbm c:hicm .,._, tenl• 18 ano. y yai el ~ ya tenJ• 
como 25 anos y 61 tenia •u espoam y le decl•'- ¿c:6mo - posible de que ti9ne 
su esposa y te va a llevar? De todas manera• ya, no era el caso de que la 
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fu6,.ln09 • traer, pero dice no vieja valn09 • traerla. Puee vamae puee, • -r al la 
llegamos • encontrar, pero preguntando al dimos. SI dimos a donda - la llev6. Ya 
I• fuU-. "'-'· .. tni¡imoa_ 

¿en esos casos flW opina la gente o ustedes - "'90CUP8lt 110' lo que "ª a decir 
/a,,.,,,_? 
Pu.. al porque luego dice uno no pu.. como lo qua ta daclaln09 a .. ta 
muchacha. Lo primero que dicen pues, ay que tu papé pues como •• poaibla que 
I• dejas ir • que - fue con el novio, que - fue, ¿cómo no la c:aa6 bien? Como .. 
única ,.._ ella- Tengo 8 tww;..._ )I' ella - 80lilll de rnu;.r_ Nada m6a - aalilal 
ella. A vecea puede decir uno, al la gente puede decir muchas cosas, paro ~ 
no tiene uno la culpa. Los hijos tienen la culpa porque uno pues las llama la 
at8nci6n por ejemplo yo .. 1 ta dec:I• mi muchacha: c:6aatB bonito hija. quien te -
a decir algo ... conb•io. tus •-11wioa ...-. te -n • llPO)l'lll' pero - al con una 
persona pues ya uno de huarache, no importa, que agarre el azadón, que siembra 
malz, que siembre frijol pero si quiera dices pues me voy a casar con uno d• mi 
ti•.,., • -r al rato tiene uno sus hijiloa ¿qul6n te - • ver? tan lejos que te - • 
I~ al '-nbnt. le digo ,, ¿qu6 Siibes lú que vidai - • llevar por alWI?, te pegan 
por allé, te maltratan por allé, mientras que nosotros -tamos aqul le digo, puee te 
vamos a poder dar la mano, le podemos decir a tu marido, pues que se quede 
unos ocho o quince dlas conmigo mqul ,, ya -le de su compromiso que tiene, )I' ya 
termina 61, lle puedes Ir aira -· ¿qui6n te dice algo? Pero ClllO qua por mqul le 
entró y por mqul le salió. Cuando la buscamos - porque ya no .. u.. ya - fue y 
pues ¿ya qué? ya con dos chiquitos, se qued6 de madre soltera y ya no volvió el 
maestro pues • buscarla, ya no la volvió a buscar por eso le digo ¿ya -? ¿qui6n 
tiene la culpa? Tú. 

¿Hay mucha diferencia en la forma de educar a los hijos varones o a las mujeres o 
en las actividades que tienen que realizar? 
Pues no porque pues ahorita ya ve como ahorita ¿a poco ellos - c:te;an que uno 
toa -té guiando? Como - •ser..._, ,,. •su....,_. de ello9. Par - le digo 
yo a ellos, -antes-, les digo, les platico yo a ellos, quien sabe, _,., porque me cri6 
solita o no sé. Le digo que mi mamlll, como era muy allegada a la iglesia luego a 
veces en la noche le decla yo, ya vamos a dormir ya, vémonoa • dormir ya, ya ,,_ 
I~. perstgnense fMMS dice, • dormir dice, que tenla olra muchacha tambi6n 
que trabajaba con ella, perslnen-. dice, ¿qué noméa - .. ti,. uno como tocha, 
dice y ya se duerme uno? hay que rezar, hay que persinarse, dice. Le decla, ¡ayl 
yo no me voy a persinar, ahora tengo mucha flojera, me voy• dormir, yo no me 
voy a persinar. Bueno, d6jmlo pcma, si no• quieras pa;sinar no• pwsit __ PWu 
ya mi castigo era algo, pa' manana. Pa' manan• ya esté colgada la canasta de 
pan hasta por alllll arriba. Yo le decla, ya voy a tomar mi caf6. SI, toma tu cafecltD, 
'a... no hay pan. - le dan pan a io. que rezen. dice. lo que r9Zei'I y - parsinan, 
- le da grmcias • Dioa, dice y,,. pamaran un dla ...... dice. ,, lcl9 qua no. dice. -
animalitos dice ¿qu6 van a comer pan? Pue• ya uno también ya - - dando 
cuenta de que pues ¡ah! como no me persine, como no recé. no me dieron mi pan. 
no • la noche voy a rezar, me voy a perslnar. ¡Pero los niftos de aha...I 
persi,__ lit digo. w. aunque w un padre nue.tru en ._...,.__qua -
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Vlln a nbajar; riaa no,,,._ •- d• o vay•n a miaa loa domingoa, loa domingoa h•Y 
que ir• misll a darte graci- a Dioa le digo, que ya 19rmin6 una aenmne y vamos a 
-r otra. Ri8e ... d•. Por 990 le digo que ym no - la rni.n. ... ym no loa 
puede uno.,._--. lli guisa su-. de uno, parque..._ yai - guian • .. 
manera de ellos. Porque yo digo que por lo menoa entr. tantas 1'91igionea que h•y 
pu- tambi•n ... 

¿Ustedes qlM reNgi6n pmctican? 
Puee noeoera. la fWligi6n C11161ice • .,.__ Pwa .,._ .._. lli no le vay a decir de 
una vez somos de una vez católicos, porque ahora si creyentes n•d• .,,. •. 

¿Aqul en San Jerónimo cullnta:s nJ/igiones habm? 
Ahorita n-. mm equl t..,, doll. 

La católica y ¿cu(jl mcts? 
La otra, ni se como le llaman. Protestante, nomás le dicen. Esüi por all6 ab•Jo· 

¿tiene mucho que está la otra? 
SI, Y• tiene aftos, ya también tiene su grupo gnmde. 

¿Y a usted le enseflaron a hablar al mazateco? 
SI, hasta la fecha lo hablo, pero muy poco, porque casi aqul en la c•aa no. 

¿No se lo ensefló a sus hijos? 
No. 

Osea ¿sus hijos ya no fo hablaron? 
Lo h...,., lo hablan, pero -..a lli, muy enredado ,,_ par lo mi9mo de que no 
platica uno con ellos pues en ese idioma pues. Por ejemplo Nato lo habl• pero por 
la escuela pues lo tiene que hablar a fuerzas aunque no quiera. Ahora Eloy, igual, 
que blmbWtn lo tiene que hablar en la escuela con niftoa, que hay niftos que hablan 
el ces'91111no y hay nlftos que no CNelD y Eloy _, doll hljo9 de la S... Aid• que -
maestros de primari• de la zona). 

Osea, ¿a usted su mamá te ensefló el castellano o el mazateco? 
Aqul en la case ..,..ndl yo ... doll cosms. El idiame y el l llano. 

¿Y en la escueta? 
Y en la escuela el puro castellano. No nos ensenaron idioma. 

¿Usted hasta qua grado estudió? 
Cuarto ano nada rn6s. 

¿Aqui habla la primaria? 
SI. 

¿nada mcts habla primaria? 
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Nada ..,.. habla primaria. Hoy ya hay telesecundaria. 

¿deade cuéndo esté /a tetesecundaria mlls o menos? 
ya tiene afta9, de9de que estudió Nato. Estaba recientlll c:u.ndo ...... empezó. 
estudiar Nato. (ser•n 10 a 15 aftoa) 

¿ Cu•ndo ualed lb• •n /a primaria se acostumbt1!llb• a que nifk>a y niflaa fuet1!1ln a la 
prim8ria? 
SI. 

Pero, usted ¿por qué nada més estudió hasta cuarto? 
Porque mi nmrú ya no le alc:llnzabm el di...o para rnand.,.... a i. e9CUelai o no 
sé porque fue que ya no quise estudiar. bueno no ea qua no qui- porque lodavla 
me fui a Teotitlén que ahl estaba mi papá. Ya mi papiá me dacia que me quedara 
yo ahl que me mand-. a la _..,, y me entró i. locura y que me quedo y ya 
me mandaron a inscribir y ya estudi6 quinto pero nada m6s como d- o lr9s 
meses. Ya luego me mandó a tr-r mi mamé porque decla ella que a lo mejor me 
iban a aconsejar de irme a después que a lo mejor ya no me iban a dar con mi 
mamé y ya dice mi mamé, no, no por eso yo te mandé a ir.ar, dice, no estudies, 
mejor qu6date en la casa, y ya me quedé en la -· 
Por eso cuando me pidieron pues que me iba yo a casar, se enojaba mi papé. Ea 
lo que querlas, dice, no querlas que estudiará tu hija, mejor la vas a casar. Pues 
da que ande rodando dice, pa'cé y pa'allé dice, mejor que - ca-. Tobll yo ahoritm 
todavia estoy fuerte, lodavla estoy joven todavl• , VO)I' a - lod-1• por mis nieto9 
dice y cuiántos hijos le van a dar ¿no s6? Y me dice mi papá ¿no te ea .. obligando 
tu mamé? A lo mejor te esté obligando que te cases con tal de que no salgas a 
estudiar, no salgas. Le digo no, mi rnarNll no me eaUI obligando al contrario se 
eno;a pues ella, le digo, pero pues ya que. yo ya hic:e compromiso y ni modo. me 
vo' a casar porque me vo' a ca-r. Pero dice, y ¿ya sabes despu6s que 
compromisos se mete uno? Ay, pues aunque no se le digo, ahi voy a aprender le 
digo. Por eso cuando nació mi primer hijo el Nato, luego ay! nada que nacla mi 
hijo, nada que nacla mi hijo, ay! ahma si me voy a ~r le digo • mi nmm6. Hum! 
te vas a morir dice por tu gusto, porque tu te casaste, nadien te obligo. Pero corno 
no, osea que mis hijos que tuve ni uno me atendió asl que doctores, que doctoras 
qua enfenneras. Puras parteras. Por eso le digo, ahora tengo una nuera en 
Tehuacan. Le digo, .,, ustedes puro doclar, pura dac:llor, le digo, y dic:e ~ -
que asl se acostumbra a~ en Puebla, dice. Ay! yo no me aa.ndió el doclor le 
digo, y nunca me dejé que me checaran loa doctores. Luego asl me declan, que 
vete a ver al doctor porque ya vino y esté c:hecando a I• embarmzmdas. Yo no 
estoy ernbarmzada le digo, y ya _...,. yo erÑNNaZada. Yo no 9lgO ,..._, ¿por 
qué me va a checar? No dice, que debe uno de ir porque dice que~ va a 
checar. No. yo no voy. 

¿Habla centro de salud en ese entonces? 
Venlan, -.len nada m6s unas .. ,_,,__• a-r. cualquier et1JM11wdlld. 

¿Y si usted querla tener menos hijos. habla forma de cuida1311 o que haclan? 
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Habla, habla m6todos, que daban un- ampolletms que dmban y daban otras como 
en fonna de alambritD, ¡qui6n sabe c6mo - llaman!. P9ro coma mi espoeo no 
querla, creo doa o tre. niftoe que lenle yo luego ._ declan, ¿pe' que quiewan 
mnlDa hljDa dice? can doa ya - suftc:ienta. Y dic:a mi 9spoaG ¿y parqu6 can daa, 
con uno nada mas?, y si yo digo que mjis, ¿porqu6? si yo loa voy a mem.ner. 
POf'que ahora -'* diftctl, -'* diftctl -llr adelante con elto., le digo. Pel'O si de que 
habla, habla. 

¿Pero usted no tas tomó nunca? 
No. 

¿entonces porqué no tuvo más hQos? 
Porque ya al último ya me cuide. Porque loa primer- loa w- _, de a uno de a 
uno, de a uno. y lleg6 el momento de que el mas chico que anda ahi volando ahl, 
ya fuen>n dos, Pero coma 15 di- antes de quema alivi.,.. yo, todavfa no hllbla 
cemento ahi en el patio. entonces me quise -lir qui8e yo ba¡ar al bafto y que al 
bafto. ya ni al ba,,o fui, y que me doy un porrazo ¡519ro bueno! ahl me cal y creo 
se me murió uno. O después - me murió ¡qui6n sabe! sino - dieron cuenta 
hasta cuando nacieron pues, porque ya vino la partera y me dice mi mama, ya 
vino la _,,ora, dice que te va a tander. Ah! bueno le digo, y me fue a atwnder, 
entDnces ya pasó me dice no pe-. p, p - -'ívi6 la -"Dnl, ya p-6 el ...m. 
Pero yo -la que - hacian _,,_ platicaban entre ell-. ¿Qu6 cosa platicaran 
entre ellas? Ya me cambiaron, me acostaron en mi lugar donde iba a cost8nne ya 
y dice mi mam6 voy a hervirle caf6 • la -nora. Ya - qued6 conmigo la partera, 
ye me empezó• decir. Dice, ey, esle, ya ...a o bien ye p-6 el -m, ahora ya 
nom6s - debe de cuidar, dice. Le digo si, en unos ocho o quince di- ya, porque 
ya cuando ya se alivia uno ya se siente bonito, ya quiere otra V9Z andar brincando 
otra -z all6 en la calle, le digo. No! dice, porque haoe dafto. no, le digo, qu6,,. a 
hacer ct.ftol No, dice, si can uno - cuida, .._. - dic9 que _, da.. A'I 
cuando me dijo que son dos dije ¡Dos! ¡Cómo vo., a cuidar yo dos hijos! le digo ay 
yo me voy a morir, voy a cuidar ocho. No dice, pero uno - ta muri6. ;.A poco? le 
digo. SI, dice. Fue del golpazo que me di, le digo. Dice ¿porqu6 no me mandaron 
• avisar? ¿Porqu6 no me mm111dairan • decir que viniera ya parm que vinierm 'JO a 
checllrte? Como yo no sentl ningún pero de movimienl'Os le digo. Segul sinti9ndo 
tos movimientos pu- yo no pens6 te digo, y yo no sabia t8mbi6n que eran dos. le 
digo, pero si creo - exageró mucho mi vientre y una -ftora me praguntó porque 
tenla el vientre tlln eaag&i8do ¡ay no - le digo! ha de....,. gorda el~ a 
chamec. ¡qui6n sabe que _, pot" eso cnt0 que estor -i le digo. Pel'O - no 
sentla yo nada, yo sentl ganas de trabajml", que lavanda. q"9 ~. M10 
hasta cuando me dijo, desde entonces me dio miedo. o¡¡. si ahorita me dieron 
doa, despt-. me - •ciar trwe, lf1111 u6a c:uatra • ..,, no. no no no • E'*-- ai ya 
le dije a mi espoao, p- aunque • eno;.a. aunque• u ' 1 pero ya p no. p 
no WOS' • ..... m69 de familie. Va - ...., _..._. .... Y.,........- ir al~ 
y ahi empezó a trabajar una enfwrmera que .,. mi prim9. IDdavla -'*· - "
Cac:hlta • ..,.._de Genn6n 'I ya le empec6 a plallcar. _,le digo. aal y_, 'I _, 
le digo pem yo ya no quiero, ya no quiera yo hijo9, le digo. ,,. me dio mucho 
miedo. Hasta dos me dieron. le digo. a la otra 1119 van a d8r ~- No. no no ya no 
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ya con esto - suficiente ya le digo. Ya me empezaron a inyectar e.da dos-· 
Fue como me escap6. Ya se enojaba mi esposo, estaba tomado, no dice, cómo -
posible que nonma unm nifta, dice. Siquiera doa o tres. Pues la lr6a a b..-r a oCro 
lado a _.con quien le digo, porq .. yo p no. Ya no, p no, p no. Que Dios 1119 
castigue le digo, cuando me m&Mnl, ¿apoco - trabajo para ti le digo? lrabajo para 
~-las mu;e.-1 Va le digo, !f• no, !f que - ene;.. Y 9i !f• no. Va me eecap6. 

Pero a poco ai podían así las mujel'fls así decir ya no ¿los maridoa no se 
molealaban mucho? 
¡Cómo no! Habla unas vaces que si - mol-taban pues - molestaban muy 
fuerte. Como le digo tiene uno problema• que hasta la presidencia van, porque la 
mujer ya no quiera hijoa, que porque la mujer esto. Pero yo ya no, ya no me 
dijet'on ...ta pol'que una vez. ya fui con 61 miamo con mi espoeo y llhl le empez6 a 
platicar mi prim9 ~- No dice, esta ,,;e;a ya no quient, m6s hijos dice, tmn bonilaa 
que _, loa niftos. SI dice, _, bonitos los niftos le dice, pen> - que ella tmmbi6n 
tiene razón, mira como tiene sus piem- de tantas v*ricea que tiene, dice. En una 
de esas - le va a reventar sus v*rices, dice, - va a llegar a nmrir, dice ni te va a 
-rvir, para que la forzaa, no dice, con los que tia,_ ea suficiente y con eso ya 
confórmate, le dice. Ya después - le olvidó, ya no decfa nada. Ya, ya no, ya no tu_,,..._ 
¿Quct siente usted sobre haber sido mujer y haber tenido hijos y dedicarse a lo 
qua - dedican las mujeres? ¿Cómo lo - USfllld? 
P.- !fO me siento bien, me siento orgullosa de mi trabajo que tengo. Osea. mal o 
bien pues ya, ya sall adelante, ya mis hijos ya -Uin grand-. 

¿Se siente satisfecha? 
SI, por aso corno dicen ahcxa q .. nada n-. uno o daa. Ya nmn6a uno o daa 
quieren porque si asl la verdad -'* duro, esUI dura la situación. Se imagina que 
van a -ludiar. Si _, nos pmsaba luego, luego le decla yo a mi e9poao lenl
uno en pr-scolar, uno aqul (primaria} y uno en la tele. Y que hay que ir a la 
reunión de aqul, hay que ir a la reunión de ac6 abajo y hay que ir a la reunión de 
all6 arriba y que dice q .. cooperación ahl, cooperaci6n ahl y coaparación al.., 
arriba !f - rascaba su cabeza. Le digo, ¿!fa - .,_? ¿ya - pcMS? le digo. 

La mandan llamar a una reunión del malz que hay en e/ centro de la comunidad y 
se acabó la entrevista. 
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TALLER "EL ÁRBOL DE LA PROBLEllATIZACIÓN" 
Qlijlllvo Gnral: Que fu Plfllciplnlll lllltxlonln loblt lu princlpllll probllmMlcn q111 como._ 
lllfllnlln 111111 COlllllllclld. 
Pobllcl6n: llujllll lndlgnl llwtlcll di San Jtr6nlmo Tecoatl, Oulcl. 
Dlncl6n horll :2 • lllldll. 

DlnMllcl T6cnlcl DllllllVG •111111 Tilmno Obllrvlcklnll 
Pl"8llllci6n Oral Que las lllisleMes 15' 

conozcan et objetivo 
y tema del taller, alf 
como 1 la exaositora 

Porpnjaa Oral Romper el hielo y 30' 
conocer a las ---Peque/lo 6lbol Antlilia ldenlifir.ar por Hojas, plumas, 30' 
equ-.,OS los papel de rolafolio y 
problemas marcadores. 

fundamentales a los 
que nos 

enlrenlamos. 
Glln*bol Oraly Plalmlr en la Papel de rolafoio y 15' Mientm losequ4Jolwizln 

EIClill plenaria los marcadores. los problemll 11 dtbl dibujlr 
probllmls un 6rbol muy grllldt en los 

identificldos. rollfoliot V nmallo 111 11 Mllld. 

Nulllrll propueál Antlilia Que ellbolen f"igurn en forma de 20' 
ploplllÚI Plll hojas de *bol, 

mot.los recortadas en papel 
lllDhllmH. lullle, marcadores. 

Mlnoulloln Verbal Que como grupo Rotafolios, 10' 
eqMll1dan una marcadores. 

ICCi6n lllDIClfa 

Cilnl del '* Oral y rillil Ellborlr Hojas y plullll. 15' 
conclulionel y 
1evmr lilla de 

lilllnc:il. 



O...rrollo del taller. 

P11 nsnmi:l6n. 
Se ... U a - a ... jiWlicipa"- .. .._...,,.de la bills ilota y ca.- W1 loe 
objetivos que - persiguen con el taller. 

Por ......... 
Se ... dic. que - ~par ...... y .... _, de que no - CGIWWW10 la del 
lado derecho le V8 a decir a la del lado izquierdo au nombre y algo aabf9 ella. 
como por ejemplo, cuAntoa hijos tiene, qu6 le guatll hacer. etc. Pasados 5 minutos. 
- ._ indica que ahora la peraon9 de i. izquierda le V8 a contar lo mismo a la 
.,.._da .. dar9c:tla. Se ... dan atoas 5 "*"*-· Al c:abo da --~ - ... 
pide a cada persona que presente a su pareja. 

Pequefto 6rbol. 
se agrupa• las as·uantes en equipae de 4 6 5 ,,..,_.Se les indica que van a 
dibujar un 6rbol con n1lc:ea, tronco y ramas. Se les V8 mostrando un ejemplo 
dibujAndolo en rotafolios. Despu6s - lea indica que en la parte de las ralees van a 
anotar loa problenwa m6a gravea que como mujeres viven en la comunided. Las 
C09.a que ,...., ._ m.c:t.n. En la parte del tr'mlCD van a .rlCllar q..._ wa ... 
personas que intervienen pan1 que estos problemas exiatlln y tambi6n quie"9a son 
las personas que pueden ayudar, apoyar o a quien- se debe recurrir para la 
aoluci6n de .. tos problemas (loa actores aociales implicados). 
Par último, .,.. la partlt de ... ..-, M lea pide q .. plam9erl laa ~que 
les parezcan que solucionañan eatoa problemas. 

o,.n6rbol. 
Una - que tennlnaion, - le pide a cada equipo que ..ca;. loe daa problenw 
mAa graves de todos los que hayan escrito y que lo vayan dlctllndo. Se V8n 
anotando en la parte de las ralees del Arbol grande. Aal mismo se lea pide que 
mencionen a los actores socia ... involucrad- en aua problemas, tanto cauaam.s 
camo poeiblea ~- Par úlllmo .. - •!Olmlodo.,.. ... ,_ ~ 
las attemattvas de soluci6n que plant9an. 

N-trae~. 
A ceda equipo - lee entregan 3 figuras en farnm de hoj9 de 6obal de papel lualra 
y - lea dice que ahl anot9n acciones muy conCf'etaa que se mndrtan que reaHzar 
para llevar a la accl6n estas propuestas, sobre loa d- problemas qua cada equipo 
plana.6 como m6a gravea. 
De9pu68, ... hojma --· ........... et 6rbat ....... 

llanaealaobr.. 
Por consenso ,. eligen en todo el grupo las dos aituacion- m6a prioritari .. a 
-lver de IOd .. la• que salieron. Sobre las acciones conc:f9taa que sugirieron -
... pide qua ... qua puedan hagan el WWWiiplOillieO .... ¡.-.zar - M e• W 
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concretas para una fecha detenninada, y ael acuerden una f9cha para ..... 
volverse a reunir y revisar lo que sucedió. 

Clenw del taller. 
En _ .. ,_ - les •11Plicll que esta - una rarma en la que ellae misn-. -
pueden organizar para analizar aus problemas colectivamente y ntar de lrto. 
solucionando emprendiendo accion- concretas. Sa resalta al hacho da que como 
mu;ar- compartimos probleméticaa comunes y por lo lanlD la Importancia de 
aaliditlcar ._ nicles de aipoyo y solidaridad, ye que en c:alectividad - m6a Mc:il 
resolver problemas. 

S. levanta una lista de asistencia que contenga nombre, edad, grupo 6tnico de 
pertenanc:i•. aetecto civil y tiempo de vivir en la comunlded. 

TESI~ rnN 
FALLA li!· ._,_ ... GEN 

130 



ANEXO e 

TESIS r.rvt.r 
~ALLA i.if: .... \ ... u~N 

131 



Primero: Las mujeres, sin importar su raza, su credo, color o filiación polltica, 
tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y 
grado que su voluntad y capacidad determinen. 

Segundo: Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir salario justo. 

Tercero: Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden 
tener y cuidar. 

Cuarto: Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la 
comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. 

Quinto: Las mujeres tienen derecho a atención primaria en su salud y 
alimentación. 

Sexto: Las mujeres tienen derecho a la educación. 

S•ptimo: Las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a no ser obligadas 
por la fuerza a contraer matrimonio. 

Octavo: Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada fisicamente ni por 
familiares ni por extranos. Los delitos de intento de violación o de 
violación serán 
castigados severamente. 

Noveno: Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y 
tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 

O.cimo: Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que senalen 
las leyes y reglamentos revolucionarios. 
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