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INTRODUCCION 

La mayor felicidad y ja satisfaccion mas profunda de la vida, la paz interior y un 

intenso entusiasmo por ella, provienen indudablemente de pertenecer a una familia 

donde hay amor. 

La estabilidad de una vida cotidiana, la satisfaccién det trabajo, el esfuerzo cautivo, 

etc.; todo ello tiene sus origenes en una familia armoniosa, unida y afectuosa. 

Sin embargo, hoy dia nos encontramos en el grave problema de familias cada vez en 

mayor grado desintegradas, provocando seres neurdéticos, inseguros y hasta 

drogadictos y alcohélicos. La causa no es solo fa amplia aparicion de enfermedades 

emocionales clinicamente manifiestas, tampoco la frecuencia de odio entre los seres 

humanos, sino de la crisis moral a la que estamos siendo sujetos los habitantes de 

este planeta. 

La importancia creciente de fa familia como célula social y la responsabilidad de los 

padres, maestros, pedagogos, etc. ante un mundo tan complejo como el que nos ha 

tocado vivir, han impulsado a hacer estudios cada vez mas profundos con respecto a 

la familia, y al rol que desempefia cada miembro dentro de ella. 

Por lo anterior, en el presente trabajo, podremos encontrar un bosquejo sobre la 

historia de la familia remontandonos desde épocas clasicas como la Griega, hasta



nuestros dias, mencionando la importancia de la como principal transmisora de 

valores. 

La forma en la que la mujer en su interior y en su educacién ha ido evolucionando a lo 

largo de fos siglos, ha estado claramente delimitada por !a época y sociedad que viva. 

Asi pues, vemos que en la época de la Conquista, a !a recién llegada de los 

espafioles, !a mujer esta solo educada para su hogar y sus hijos, sin permitirsele el 

acceso a la produccién laboral. Unicamente aquellas mujeres que gozaban de cierta 

posicién social, tenian el privilegio de asistir a sesiones de pintura o costura, y por 

supuesto al atrio de alguna iglesia a escuchar la doctrina cristiana, pero esto sélo por 

unas cuantas horas; en realidad y a pesar del deseo de muchas mujeres de cultivarse 

y aprender otras ciencias, su obligacién era cuidar de sus hijos y esposo. 

Y no es sino hasta principios de nuestro siglo, cuando la mujer hace sus pininos con 

respecto al mundo de la produccién, y es a través de una constante lucha, como se ha 

ido logrando estatlecer y comprobar Ja capacidad intelectual de la mujer. 

A to largo de estas hojas, se hace un estudio sobre la educacién a la que ha estado 

sujeta la mujer, tanto en fa historia como en nuestros dias, donde vemos que si bien 

ya tiene un acceso mucho mas libre, se le sigue tildando, debido a nuestra todavia 

actual sociedad patriarcal, de desarrollar un rol puramente familiar; atin cuando hoy 

por hoy sabemos. que tanto la mujer como el hombre pueden desempefiar casi el 

mismo trabajo, continuamos escuchando opiniones como “las mejores familias



provienen de una organizacion en donde fa mujer se dedica Unica y exclusivamente al 

hogar’. 

Nuestra pregunta entonces es, si la mujer tiene inquietud y deseo de superarse 

laboral, emocional e intelectualmente hablando sin descuidar a su familia, a caso es 

imposible formar hijos sanos, con las mismas inquietudes y deseos de superacion? O 

es exactamente lo contrario, si la mujer vive frustrada por no poder superarse, no 

irradia esa inconformidad a los suyos?. He aqui el objetivo de este trabajo.



|.- METODOLOGIA 

Contextualizacion. 

Consideramos que es sumamente importante que nosotros como padres, asi como 

también orientadores, maestros, pedagogos; estemos constantemente informados con 

aquello para lo que apenas hoy en dia se presta especial atencién: LA EDUCACION 

NO FORMAL PARA LA VIDA. 

Con lo anterior, nos referimos a que existen diversas formas de educar, pero para algo 

que no nos educan es para las relaciones humanas y en esto entra la familia; si lo 

vemos como relacién, ésta tiene sus principios en el noviazgo y cimienta sus bases en 

la adecuada eleccién de [a pareja. 

Afortunadamente hoy en dia existen escuelas especializadas en este tipo de 

cuestiones; pero es importante que se je siga dando un especial interés, ya que como 

todos sabemos, la familia es la base de la sociedad. 

Sia esto le aumentamos que los valores que en ella se transmiten, asi como actitudes 

y tradiciones, son tareas basicamente de la mujer; comprenderemos la importancia 

que tiene la educacién que ella tenga, ya que de ésta dependera lo que a diario 

transmita a sus hijos.



De ahi el interés por desarrollar esta investigacién, que lejos de tocar la historia de la 

familia y la mujer, esta basada en la educaci6n que ella recibe; a través, no sdlo de la 

escuela, sino de patrones y conductas establecidas vividas en casa. 

1.1. Planteamiento del Problema: 

"EL DESARROLLO DE LA FAMILIA EN MEXICO Y LA EVOLUCION DE LA MUJER 

EN SU ROL DE EDUCADORA" 

1.2. Supuestos Hipotéticos: 

A mayor patriarcado en fa familia, mayor opresién a la mujer. 

A mayor desintegracion familiar, mayores actitudes patolégicas en el individuo. 

A mayor educacién de la mujer, mayor satisfaccién en cuanto a su vida personal. 

€s fundamental la presencia de la madre en Ja familia. 

A mayor educacién escolar de la mujer, mayor sera su interés por desaparecer la 

imagen de: “mujer solo para el hogar y el marido”. 

Existe diferencia en ta actitud hacia la mujer, entre madres profesionistas y madres no 

profesionistas.



A mejor educacién de la mujer, mejor sera su rol de transmisora de actitudes, 

sentimientos y tradiciones, en la educacion en el hogar. 

1.3. Objetivo General: 

“SE ANALIZARA LA EVOLUCION DE LA FAMILIA A LO LARGO DE LOS SIGLOS, 

Y EL IMPORTANTE PAPEL DE LA MUJER COMO EDUCADORA" 

1.4. Objetivos Especificos: 

a)Se sintetizaran tas investigaciones que hablan de ia familia, desde los griegos, hasta 

nuestros dias. 

b)Se identificara el ro! de la mujer, como figura principal dentro del contexto familiar. 

c)Se describira la educacién como concepto general. 

d)Se especificara la educacién de la mujer, a lo largo de los siglos.



1.5. Disefio de Investigaci6n: 

E1 presente trabajo, est4 basado en un tipo de investigacion documentai propositiva, 

en él, se analizan fuentes bibliograficas de diversos autores que se refieren a la 

problematica que se plantea. 

Se elaboraran conclusiones que permitan un nuevo enfoque del problema, y a su vez, 

se derivaran algunas propuestas. 

1.6. Nivel de investigacién: 

El nivel de esta investigacién es descriptivo, ya que describe las caracteristicas mas 

importantes del fendmeno. 

También alcanza un nivel propositivo y predictivo. Es propositivo, porque a partir del 

estudio documental realizado, se puede llegar a una propuesta formal. 

Es predictivo porque para eso, se requiere el perfecto conocimiento de las variables, 

lo cual permite poder predecir el comportamiento de un hecho ante determinadas 

circunstancias. 
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1.7. Marco Teérico: 

1.7.1, La Familia. 

Para nadie resuita una sorpresa que la familia es la célula de la sociedad, y que ésta 

siempre sera el reflejo de las cualidades, defectos, limitaciones y costumbres 

practicadas en ella. 

A }o largo de la historia de la humanidad, vemos que |a familia como tal ha sido objeto 

de estudio de muy diversas indoles. 

Esta etapa que nos ha tocado vivir, no es la excepcidn, al contrario, se puede 

asegurar que nunca como ahora se ha sometido a la familia a analisis tan profundos y 

completos. 

Principalmente en la actualidad, la familia atraviesa por una crisis severa, ya que la 

vida moderna pone muchos obstaculos entre las buenas intenciones y la accién 

constructiva de un clima de responsabilidad, impregnado de amor, que propicia el 

desarrollo de actividades y actitudes nutrientes que persigan y logren fortalecer a la 

familia. 

En este primer capitulo, presentamos a Pilar Garcia Serrano, dandonos los origenes 

de !a familia desde la organizacién de los griegos, razén de esto, es que se ve a 

Grecia como la cuna de la civilizacién occidental, de ahi tenemos aun ahora, 

bastantes indicios que siguen rigiendo nuestra sociedad. 
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Daremos un vistazo basandonos en los estudios de Dolores Sandoval; por lo que fue 

{a familia a raiz de la llegada de los espafioles, quienes vinieron a transformarta 

totalmente cambiando no solo fos derechos que como hombre y mujer tenian los 

aztecas, sino también su organizacién social, politica e incluso los efectos 

psicolégicos que dejé la Conquista, y que se dejan sentir hasta nuestros dias. 

Se manejara también a la familia como actualmente la vivimos, con sus diferentes 

facetas, asi como en las distintas etapas por las que pasa a lo largo de la vida, desde 

el punto de vista de Jorge Sanchez Azcona. 

4.7.2. La Mujer. 

En este segundo capitulo, se hace una pequefia resefia sobre cémo fa Conquista 

afecté a la poblacién mexicana, pero sobretodo se dara énfasis a la gran influencia 

que los esparioles tuvieron en cuanto a la educacién de los indigenas. Se habla 

especificamente de la mujer, ya que es el centro de nuestro estudio, en donde se le 

maneja como una casta inferior. 

Durante el siglo pasado, la educacién de las mujeres estuvo regida principalmente, 

por los principios morales impuestos por fa iglesia. 

La mujer debia conducirse con gracia, aprender el buen guiso, y si acaso podria 

ausentarse sdélo por algunas horas de su casa, para asistir al atrio de la Iglesia mas 

cercana a escuchar Ja doctrina cristiana. 
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Para lo anterior, nos guiaremos de Pilar Gonzalbo Alzpuru, quien nos maneja también, 

ya desde estas épocas la gran diferencia que se hacia en cuanto a los planes 

educativos. Desde el momento que empezo a aceptarse que la mujer ingresara al 

ambito educativo, las escuelas para nifias unicamente podian impartir asignaturas que 

fuesen dirigidas mas especificamente a labores det hogar, como por ejemplo: la clase 

de cocina, costura, pintura, etc., y solamente para las clases mas privilegiadas se 

empezo a introducir el latin y lenguas extranjeras como materia. 

Sin embargo, basicamente !a educacién de la mujer era la de escuchar la Doctrina 

Cristiana. 

Cualquiera que sea el punto de vista, para estudiar la educacién de la mujer en el 

siglo XVIII y XIX, se vera claramente influida por la politica existente en esos 

momentos y por la fuerte ideologia patriarcal. 

1.7.3. La Educaci6n. 

En este tercer y ultimo apartado, se define a la educacién segun Nérici, dando 

conceptos generales y marcando lineamientos que nos llevan a los fines de la 

educacién; asi como también los tipos de educaci6n que existen. 

Se menciona por otro lado, el punto de vista de José Ma. Tetlacuilo con respecto a la 

educacién, quien hace una notoria diferencia entre la andragogia, la pedagogia y la 

educacion permanente. 
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Aunque este autor en su revista habla de la educacién especificamente en el medio 

rural, es importante tomarlo en cuenta, ya que su opinién con respecto a su concepto 

de educacién en especial, nos parece muy acertada. 

Por ultimo se haré un profundo andalisis sobre la gran influencia de los modelos 

patriarcates en cuanto a la educacion de la mujer se refiere, y de cémo el gobierno ha 

“obstruido” por propia conveniencia a la mujer. 

Atravesamos por momentos histéricos importantes como la Colonia, pasamos a la 

educacién, en el periodo Revolucionario y las distinciones que se hacian en cuanto a 

los planes educativos para escuelas de nifios y nifias, tanto en este periodo, como en 

el Porfiriato; para dar fin precisamente a fo que en la actualidad llamamos el "Curriculo 

Oculto”, manejado por el gobierno para beneficios del hombre, en donde se 

mencionan ejemplos sobre la minimizacién de la mujer, como en los libros de la 

Secretaria de Educacion Publica en los cuales se presenta a la mujer como ama de 

casa, aquellas "vocaciones inducidas", que hemos arrastrado de varias generaciones 

atras, de que la mujer es para el hogar y su esposo. Todo esto visto desde la 

concepcién de Ma. Teresa Yurén Camarena. 

   



I~ LA FAMILIA 

2.1. La Organizacion de los Griegos como Antecedentes Histéricos: 

La antigua sociedad griéga, nos transmitid a lo largo de casi dos mil afios de 

diferencia con el mundo actual, un espiritu de cultura, gracias al cual hoy podemos 

entender su grandeza y trascendencia a través de los siglos. 

Niagtin pueblo antes conocido, habia dado tanta importancia a la justicia, a la verdad y 

a la libertad como el griego, quienes descubrieron a la belleza como concepto, como 

goce y como guia de su vida. 

Aun ahora, todavia gozamos de muchas de sus ideologias, como por ejemplo, el 

Juramento de Hipécrates entre los médicos. 

Asi pues, es importante que retornemos parte de la historia para ubicarnos en el tema 

de la familia; ya que los griegos no sélo nos dejaron conocimientos en el arte o 

matematicas; sino también en fa organizacion social y politica, que tenia su base y su 

pilar en la familia. (Garcia Serrano P. "Orientacién Familiar’, Ed. Limusa, 1984, P. 16). 

En la antigdedad, ta familia fue una institucion ligada totalmente a fa religion y al culto 

de los muertos, a quienes se enterraban alrededor de la casa; asegurandoles 

descanso y bienestar eternos. El padre era el sumo sacerdote y tenia que asegurarse 

una descendencia masculina, ya que la mujer hacia el culto y acompafiaba a su 
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marido desde el momento de dejar el seno materno por medio de una ceremonia, y 

entraba en Ia familia politica por medio de otra ceremonia. 

E} matrimonio se consideraba una ceremonia sagrada y se celebraba en el hogar, 

también aqui se lievaba a cabo la educacién de los hijos, no se confiaba dejar tal 

privilegio a terceras personas. 

La necesidad religiosa de asegurar una descendencia masculina para que continuara 

con los ritos de los muertos, hizo que el divorcio fuera un derecho entre los antiguos; 

primero se daba sdlo por razones de descendencia, y posteriormente se fue 

aceptando por otras causas. 

Asi pues, la vida se desarrolla alrededor de la familia, y pasa algun tiempo para que 

se dé la aparicién de las ciudades que se dan como una prolongacién de la familia 

primitiva; durante siglos permanecié asi, es decir, cada individuo pertenecia a un 

hogar y al culto que iba dirigido a los muertos y dioses de fa familia, (IBID: 18). 

La sociedad evoluciona a medida que e! hombre desarrolla su idea de dios; luego 

surge la asociacion de familias al mismo culto y se conocia con el nombre de "gens"; 

pero aqui ya no se limitan al culto de sus propios muertos, sino que descubren otros 

aspectos de la naturaleza, ademas de ayudarse mutuamente en las necesidades de 

la vida. Asi los circulos van ampliandose hasta llegar a constituir la ciudad que ya 

tiene Dios Universal. y una moral Colectiva. 
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De esta manera, el hombre se empieza a interrelacionar en diferentes circulos por 

medio de ceremanias; pues cada sociedad es similar entre si, y nacen unas de otras 

por generacion y de manera natural. 

"La gens es una asociacién de familias, la fratria de gens, la tribu es una reunion de 

fratrias, y la ciudad una federaci6n de tribus". (IBID: 19). 

Como podemos observar, el hombre va ampliando su idea de "Dios", y se va 

integrando a circulos cada vez mas amplios, adaptandose naturalmente a este 

desarrollo social. 

En {fo que a la familia y a la integracion social respecta, encontramos diferencias muy 

notorias entre ef mundo clasico y el actual. Si analizamos el desarrollo desde la 

infancia de un hombre clasico, veremos que por ejemplo el nifio desde que nace se 

integra al nucleo familiar por medio del culto a los muertos y ritos religiosos, de 

ninguna manera se le daba educaci6n fuera del hogar, de esto eran responsables fos 

propios padres. En cambio el nifio actual, sale desde muy temprana edad a recibir 

educacién de quarderias y colegios; en donde la ideologia muchas veces no es igual 

a la de tos padres, sino en ocasiones hasta contraria; la falta de tiempo, las prisas, 

etc., son puntos que atentan contra fa convivencia familiar y la comunicacion entre 

padres e hijos; ademas la vida de un nifio actualmente no gira en torno a un culto o 

religidn, es mas, se prescinde de ella hasta llegar a un mundo casi ateo. 

17



En el hombre clasico, la creacién de vinculos morales, familiares, religiosos, etc., los 

recibe de su propia familia, mientras el hombre actual vive casi totalmente entre 

circulos sociales, que lejos de ayudar a la convivencia familiar, la destruyen. 

En la antiguedad, e} hombre vivia en un mundo cerrado y pequefio, en donde todos 

los habitantes eran parte de su familia o tenian cierto parentesco. En cambio, la 

sociedad actual, est4 cimentada en columnas humanas en donde fos habitantes no 

tienen ninguna relacién entre si; no existen ritos ni actos que las unan, dificilmente 

conocemos al vecino y las familias se desintegran quedando unidas sdéto por lazos 

sanguineos. (IBID: 38). 

Es por esto quizA que hemos olvidado algo elemental: que el hombre y la mujer 

encuentran su equilibrio en el ambito familiar, que inspirado por el amor y 

comprensién, logra una utopia de la felicidad. Ya que en todas las sociedades se ha 

visto que la familia es el nucleo de la sociedad; vale la pena preguntarse si los 

problemas que hoy padece el mundo, no tienen sus raices en la pérdida de la vision 

de ta familia?. 

Asi pues, abordemces el tema de ta familia, mencionando como la seleccién de la 

pareja la marca de manera trascendental; ya que una mala selecci6n, va a repercutir 

en el interjuego familiar; y asi, en ta salud y patologia de los hijos. 

Pero no sélo estudiaremos al hombre como objeto de relacién, sino también debemos 

considerar sus antecedentes histéricos como formadores de un pueblo, que 

18



determinan una modalidad caracterolégica y se reflejara en fa formacién familiar 

(basada en la pareja}, y consecuentemente en la interrelacién familiar. 

Por lo tanto, estudiaremos la evolucién de las parejas mexicanas desde la conquista; 

ya que a faiz de esta, la organizacién familiar decayé y cambié definitivamente por la 

influencia de tos conquistadores y por la actitud que el pueblo conquistado tomo. 

(SANDOVAL D.: 25). 

2.2. La Familia a partir de 1a Conquista: 

La conquista cambia radicalmente a la familia ya formada que tenian los aztecas; el 

espafiol no toma a la mujer como igual, ya que le consideraba inferior, asi que ella al 

igual que sus hijos, no tenian derechos; no existe nunca la figura paterna, ya que para 

la madre el compafero ocasional era un verdugo y violador, éste ejercia extrema 

violencia sobre ella, asi que para ta mujer no hubo un compajfiero con el cual tuviera 

un goce sexual, ni compartié comida, hogar, y cosas que Ia vida cotidiana tiene. 

De esta union, espasiol-azteca, nace et mestizo, quien itega a un mundo hostil donde 

solo encuentra rechazo, mal trato, carencia de derechos, trayendo como 

consecuencia que los hijos sean incapaces de establecer una relacién conyugal 

armoniosa, aunque los hijos buscan con esta relacién marital reparar el abandono y 

soledad que vivieron. (IBID: 25). 

Se dice que una de las principales fuentes de conflicto en una pareja, tiene sus 

antecedentes en las relaciones de los cényuges con sus padres y en la evolucién que 

la pareja ha sufrido desde la conquista hasta nuestros dias. 
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Si observamos que fos conquistadores flegaron a México con un idioma diferente, en 

donde el azteca no tuvo acceso libre con Dioses, costumbres e ideologias diferentes; 

es obvio que la familia produjera un cambio tan brusco, por eso pensamos que la 

familia no solo esta constituida por la relacién hombre-mujer, sino también por ja 

influencia del momento histérico de cada uno de los integrantes, tomando en cuenta 

Sus perturbaciones emocionales y sexuales y su relacién con sus padres. (IBID: 26). 

La relacion con la madre coma primer objeto amoroso es impredecible en ej desarrollo 

de fa vida de un hombre, y habria que retomar fa historia de la madre y de las 

relaciones con fos hombres que fa han rodeado. 

La mujer azteca la vemos totalmente como una victima del conquistador, el espariol la 

viola, la toma y !a abandona; lo que seguramente deterioré la relacién con su hijo y a 

su vez el futuro del pueblo; y como hombres, los hijos también sufren las 

perturbaciones de esta historia al carecer de un buen modelo de padre presente, 

carifioso y protector; que da afecto y respeto por su compafiera. 

E! hombre se deja llevar mas por fetichismos como la masturbacién, no penetra ni 

satisface a ia mujer, ya que esto no produce verdadero placer; es decir, la falta de una 

relacién adecuada con la madre, ha creado que el hombre no sea un buen compafiero 

sexual, éste busca en {a pareja ia proteccién, carifio y el consuelo del que carecié en 

su infancia; y la esposa a su vez, se convierte en la madre que él hubiera querido 

tener y da a su pareja-hijo, lo que éste reclama. 
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Actuaimente estas conducias se siguen repitiendo, hoy en dia nos encontramos con 

hombres que no seducen con carifio y suavidad, sino que violan a su mujer, como su 

propia madre fue violada y abandonan a su mujer, como su propia madre fue 

abandonada en su infancia. (IBID: 28). 

Asi pues, se sefiala la posibilidad de seleccionar a una pareja que sea contraria a la 

madre por el miedo a no poderse desligar de una fuerza demasiado fuerte, 

especialmente ef mexicano tiende a esto por no querer cometer incesto, ya que la 

unica figura que aparece en su historia, es su madre, asi que trata de reivindicarla yal 

mismo tiempo, desligarse de ese objeto tan controlador y absorbente. 

Vemos que existen en los mexicanos, recuerdos inconscientes, sentimientos y 

fantasias que van a ser determinantes en la eleccién de pareja, y si bien hay una 

huella consciente desde fa conquista; hay también una huella inconsciente que ha 

traido como consecuencia una conducta muy especial y una relacién familiar muy 

peculiar. 

Asi, el mexicano, lejos de buscar en la pareja una compafiera, busca Hlenar el hueco 

que existe desde su infancia por la carencia del padre, su amor "atosiga" y su meta la 

ve cada vez mas lejana; ya que le den lo que le den, nunca se encuentra satisfecho; 

pide mas, debido a la carencia. 

Existen en la pareja resentimiento y temor, sentimientos que lo privan de amor y 

plenitud; fos cényuges temen al despojo, al abandono o a fa humillacién, como si 
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fueran abandonados y desconocidos en estas épocas de la conquista; en donde se le 

hizo sentir inferior. 

Sin embargo el pueblo azteca, antes de la llegada del conquistador, tenia una 

situacion muy diferente; su organizacién social en teoria era totalmente democratica, 

habia en orden de importancia, familias, clanes y tribus; y sus metas eran las de 

conservar la moral y las costumbres, asi como el bienestar para el pueblo y no para si 

mismos. 

En la organizacion azteca, predominaba la poligamia, por la razon de tener que 

mantener Ja descendencia masculina; aqui la primera mujer y sus hijos, tenian 

prioridad sobre las demas esposas, sin que éstas ultimas carecieran de derechos 

como fa proteccién, educacion y sustento. 

La mujer podia liberarse del marido, siempre y cuando éste no la mantuviera 

adecuadamente y a sus hijos; o cuando el hombre Ia agrediera fisicamente. (IBID: 30). 

Los derechos masculinos eran mayores sobre la mujer, pero ésta también podia 

poseer bienes, celetrar contratos, acudir a las autoridades para demandar justicia; 

incluso llegé a haber mujeres regentes y con altos cargos en el gobierno, hasta los 

espafioles se impactaron a su llegada al ver que las mujeres podian transitar 

libremente por las calles; suceso que en sus tierras no se habia visto jamas. Las 

doncellas tenian que ser castas y se educaban para atender al marido y a los hijos; 

las mujeres tenian que ser fieles a su marido, etc. 
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En caso de una separacién, los hijos podian escoger con cual de sus padres irse; lo 

cual senala que tambien existia el derecho hacia el respeto por los hijos y por las 

madres. 

Pero toda esta organizacion azteca ya formada, pasa a ser destruida por los 

espafioles; ya que se pierde totatmente el respeto por los hombres, incluso hasta en 

su calidad de humano. 

El hombre pasa a ser esclavo y es marcado con hierros para su identificacién; pierde 

mujer e hijos, y hasta su derecho sobre ellos. 

Por otro lado, la mujer pasa a ser objeto de uso y en numerosas ocasiones, ni siquiera 

tiene conocimiento de la paternidad de sus hijos ya que es violada y maltratada; y por 

si fuera poco, se le culpa de que el soldado espafiol pierde su fortuna por comprar 

tantas mujeres. 

De esta manera, la familia y su descendencia, quedan totalmente destruidas por la 

conquista. 

Los hijos mestizos que nacieron del abuso del conquistador sobre la mujer azteca, 

carecen de conocimiento de su progenitor, y en caso de saber quién era éste, hasta 

del amor y aceptacién del mismo, fo cual trae como consecuencia, que el hijo 

desarrolle un odio a su padre que lo abandond. 
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Por esto, se dice que el mexicano en ef fondo, no sabe quién es ni a dénde va; lo 

Unico que pretence es poder, para estar a la altura de quien Jo humillé y lo abandond, 

e inconscientemente repite estas actitudes con la mujer, que por alguna razon, llama 

su atencién y utiliza el engafio, la traicién y ta humillacion después de seducirla y 

gozarla, o “usarla’. 

Como vemos, la familia ha sufrido en este perfodo una tremenda transformacién. 

De la familia azteca, en donde el hombre tenia respeto y derechos; e incluso, era 

superior a la mujer, pero no dejaba de reconocer a sus hijos y a su mujer y la 

respetaba, pasa con la conquista, a una familia desintegrada, sin derechos, sin 

respeto ni reconocimientos y que sdélo sobreviven hasta donde sus amos quieren, para 

manteneria viva y productiva. (IBID: 32). 

El matrimonio con la conquista, también sufre cambios bruscos, desde un punto de 

vista que con ella se pierden todos tos derechos que el matrimonio azteca daba como 

acto. Antes de la llegada de los espafioles, se preparaba ef matrimonio con 

anticipacién y gran entusiasmo; se tenia prevista la edad adecuada para la realizacién 

de dicha celebracién, se contemplaban los casos en que se permitia el divorcio y los 

derechos de la mujer viuda 0 divorciada. 

Los derechos de la mujer para exigir ser debidamente mantenida junto con sus hijos; y 

la obligacién det padre de participar en la educacién de sus hijos, también estaba 

contemplada. 
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Por el contrario, después de la conquista, las uniones eran fibres y mixtas; pero Jas 

mujeres pasan a ser propiedad del espafiol, quien las usa para luego abandonatlas: el 

hombre azteca pasa a ser esclavo, siendo la unién de espafiola con indigena jamas 

aceptada, ni siquiera como pareja ocasional. 

Por otro lado, la violacion a la mujer indigena, es despreciada por su propio pueblo, ya 

que se le considera traidora a su raza. (IBID: 34). 

En la organizaci6n azteca, las relaciones padre-hijo varon, eran muy cercanas; desde 

pequefio se fe mostraban juguetes y armas, como para demostrar su masculinidad; 

mas tarde, a los ocho afios, el padre ensefiaba al hijo a utilizar esas armas y es hasta 

en-ese momento, cuando se fe da un nombre para mayor identificacién. El contacto 

tanto en ensefianzas como en castigos, era parte de su vida cotidiana, por fo que la 

introduccién de norrnas hasta esta edad, era en forma suave y paulatina. 

Después de los ocho afios, los nifios asistian a la escuela segiin su posicién social; y 

entonces, si se castigaba corporalmente a las agresiones de estos nifios. 

Pero esto también es perdido a !a llegada de los espafioles, ya que estos destruyen 

escuelas y templos y separan a hombres, mujeres e hijos; como lo menciona Dolores 

Sandoval: "La pérdida y carencia consecuente de objetos permanentes, producen un 

abatimiento de las funciones yoicas. EI exceso de estimulos agresivos, impiden el 

fortalecimiento y desarrollo del aparato animico”, (Sandoval, D., "El Mexicano: 

Psicodinamica de las Relaciones Familiares”, Ed. Vilicana, 1985, p 38).



Por otro lado, la nifia al nacer, los padres y ia comadrona que asistia al parto, hacian 

una ceremonia en donde simbdlicamente, le daban al bebé utensilios para una mayor 

identificacién femenina, en donde se le empezaba a preparar para su funcién de 

madre y esposa. 

En la sociedad azteca, ef destete se daba hasta los tres afios, después el nifio pasaba 

la mayor parte del tiempo con su padre y la nifia con su madre, quién le empieza a 

mostrar los menesteres femeninos; asi como al varoncito se le dan armas de juguete, 

a la nifia se le dan juguetes en los cuales simula hilar y tejer. 

Podemos observar entonces, que tanto los roles masculinos como los femeninos, se 

establecian desde muy pequefios, tlevando una vida familiar en donde se marca 

perfectamente, tanto el modelo del padre como e! de la madre. 

Alos seis afios, las taréas comenzaban a ser mas especificas de cada sexo. 

En la nifa, el complejo de Edipo, era mas facil al tener bien establecidas sus 

relaciones con su madre, al sentirse querida por su padre y aceptada por ser mujer. 

Cabe mencionar, que quiza esta aceptacién, contribuy6 al caracter y valentia de fa 

mujer mexicana. 
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Pero después de la conquista, ta carencia de! modelo paterno, contribuyé a que la 

mujer no tuviera una buena imagen de su misma femineidad, creando en ella 

actitudes mas dignas del hombre; como son las de responsabilidad, proteccién de la 

familia, liderazgo y determinaci6n. 

2.3. Tipos de Familia: 

La familia en ta actualidad. 

Como ya lo hemos mencionado antes, la conquista viene a traer una serie de cambios 

en todos los aspectos especialmente en {a familia; la cual sufre una total metamérfosis 

a lo largo de los siglos que procedieron a !a llegada de los espajioles, pasando por la 

Colonia, fa Independencia, !a Revolucion y es hasta nuestros dias, que al parecer va 

retomando una personalidad propia y una visién mas realista. 

Actualmente encoritramos en México dos tipos de familia basicamente: 

La familia nuclear; formada por padre, madre e hijos. La familia extendida; formada 

por los anteriores pero extendiéndose hasta los abuelos, hermanos y familiares mas 

cercanos. 

Podemos mencionar que este tipo de familia extendida, es muy frecuente en México; 

siendo este uno de los pocos paises de América, en el que se encuentra este tipo de 

organizacién y que tiene ciertas ventajas sobre la familia nuclear; ya que en caso de 

abandono, divorcio o muerte de alguno de los cényuges, la familia formada por sus 

progenitores acude a dar ayuda a la persona que haya quedado sola. 
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En diferentes aspectos este tipo de familia extendida, puede ser ventajosa; por 

ejemplo, en el caso de las madres solteras, la ayuda y apoyo de su familia contribuye 

de manera importante para la manutencion del hijo; ya que por to general estos casos, 

la madre bioldgica se ve en la obligacién de trabajar, y es la madre-abuela quien 

cumple con la tarea de educar; fendmeno que sucede casi exclusivamente en México. 

Otro ejemplo, jo podemos ver en casos de abandono de alguno de los cényuges que 

dejan pareja e hijos a cargo de la persona que se queda, es entonces cuando la 

familia extendida aparece. (IBID: 42). 

En el caso de muerte ya sea de uno o de ambos padres; son los abuelos y tios los 

que haran de padres sustitutos, permitiendo en los hijos un desarrollo casi normal y un 

apoyo extraordinario. 

Pero también encontramos en esta familia ciertas desventajas; los nifios se 

encuentran ante muy diferentes y variados tipos de modelos, las abuelas y tias 

tendran un concepto de educaci6n diferente a la madre, dificultando asi et concepto 

de femineidad, y tos abuelos y tios a su vez, por aqueila razon de ser mas de uno (el 

padre), provocaran en el nifio confusién sobre el modelo masculino. 

Ademas es obvio pensar que la educacién que le dé esta familia extendida, no tiene 

continuidad ni constancia en cuanto a lo que a disciplina se refiere trayendo como 

consecuencia que exista un desequilibrio en tos patrones educativos. Y por ultimo, 

otro importante aspecto negativo, to encontramos cuando el nifio, por razones de 
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lealtad y afecto a sus abuelos, se ve frente a miltiples personalidades e 

identificaciones que son incapaces de resolver. 

Actualmente en México, es la madre quien tiene la relacion mas estrecha con sus 

hijos y la situacion que se vive fomenta en gran parte la ausencia del padre, quien 

después de un arduo dia de trabajo, tlega a casa tan cansado, que lo que menos 

quiere escuchar son las quejas de su esposa e hijos. 

Esto hace que el lazo de comunicacién se vaya rompiendo, provocando en la pareja 

en algunas ocasiones infidelidad y buscando de esta manera llenar el hueco vacio; y 

asi consecuentemente fa pareja pierde interés en ilusiones, expectativas y 

experiencias mutuas, que acaban por desbaratar completamente a la familia. Los hijos 

por su parte, son los mas perjudicados; si tomamos en cuenta que los padres estan en 

‘crisis, los primeros: en. percibirlo son ellos; ademas de fomentarles el temor a la 

pérdida de espacio, al abandono de alguno de sus objetos primarios. 

Sin embargo, en México o en América Latina, no siempre se llega al divorcio, ya que 

la religion cristiana no io permite; provocando asi diferentes clases de familias, como 

serian aquellas en las que estan separados pero viviendo bajo el mismo techo; sin 

embargo viven en una constante apatia y los hijos no ven en sus padres el modelo de 

amor, comprensién y carifio mutuos. (IBID: 45). 

Ahora bien, partamos del hecho de que una de las principales caracteristicas del 

hombre es vivir en sociedad; desde que nace hasta que muere, el individuo se 

encuentra rodeado de diferentes conglomerados como ta familia, la escuela, el club 
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vez del grado educativo, ja pareja se encontrara a un mismo nivel, en donde la 

comunicacién sera fluida y flexible, de lo contrario el velo romantico que envuelve al 

matrimonio en los primeros meses o afios se rompe al surgir la vida en comun, 

ademas el nivel cultural le da a cada persona una forma muy particular de su vision 

de la vida y si la pareja no esta a la misma altura, lo mas probable es que ese 

matrimonio vaya al fracaso. 

e) Ambos cényuges deberan tener las mismas expectativas econédmicas. Aunque 

antes ya mencionamos la importancia del status socioeconémico de proveniencia, es 

mas importante que la pareja establezca muy claramente la expectativa de vida que 

ambos tienen y que sean conscientes del status social al que trataran de integrarse. 

En estudios sociolégicos que se han realizado las conclusiones dadas es que, es en 

la clase media y no en la alta ni baja, en donde la pareja encuentra mas estabilidad 

econdmicamente hablando. Desafortunadamente en ja sociedad actual que vivimos, 

el factor econédmico va marcando la pauta de la organizacién interna de cada familia, 

de ahi la importancia de que cada pareja establezca en comin acuerdo sobre sus 

expectativas, lo cual facilitara la relacién matrimonial. 

f) La pareja debera establecer en esta etapa, la relacién con la familia politica. 

Aunque la familia conyugal se ha ido restringiendo, es inevitable mencionar que ta 

relacién que se tenga con {a familia politica, es determinante en la estabilidad del 

matrimonio. En nuestra sociedad y en multiples ocasiones, los llamados "suegros” 

distorsionan la relaci6n matrimonial al intervenir de buena fe en !a_relacién 

matrimonial de los hijos, sobre todo en esos casos, en donde el primer factor del que 

hablamos anteriormente, no se tiene la madurez emocional, y tanto el hombre como 

la mujer, buscan apoyo en el seno familiar pero de una manera permanente, lo cual 

traera como consecuencia, una situacién ccnilicto en la vida matrimonial. Si bien los



encarga de los hijos, estableciendo un vinculo netamente materno en cuanto al 

parentesco; pues en ocasiones, los hijos no saben quien es su padre. 

2.- La Cenogamia, en donde un determinado grupo de mujeres sostiene relaciones 

sexuales con un determinado grupo de hombres; y a diferencia de! grupo anterior, el 

padre si esta, al cuidado y crianza de los hijos. 

3.- La Poligamia, es quiza en donde la historia resalta mas su evoluci6n; y se puede 

dar desde dos puntos de vista: 

a) La Poliandria: Se caracteriza por un matriarcado en donde la linea del parentesco 

esta determinada por la madre. La mujer tiene varios maridos y se convierte en el 

centro de ta familia, marcando ella la autoridad, derechos y obligaciones de su 

descendencia. 

b) La Poliginia: Un hombre con varias mujeres fendmeno mucho mds aceptado 

socialmente; y que en la actualidad se vive en regiones musulmanas. En la sociedad 

Tibetana por ejemplo, ia familia se da segtin la clase social; asi en la clase baja, se da 

la poliandria; en la clase media, la monogamia; y en las clases altas, la poliginia. 

4.- La familia patriarcal monogamica, la vemos como el mayor antecedente a Ia familia 

actuat; ya que desde el imperio romano, se observan similitudes con este tipo de 

familias, en donde el hombre es la figura central y quien se encarga de las actividades 

economicas, religiosas, politicas y juridicas. (IBID: 19). 
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En fa sociedad rornana, el padre formaba su familia con mujer, hijos, clientes y 

esciavos. Sus hijas pasaban a formar parte de otras familias al momento de su boda. 

EI padre era el Unico propietario del patrimonio; y era quien nombraba un tutor para 

sus bienes, esposa e hijos; tenia también el derecho de conocer a sus hijos e hijas. La 

mujer en cambio, clebia un sometimiento absoluto a fa autoridad del padre; quien 

ademas de jo anterior, es el Unico que puede tener una participacién publica de la 

sociedad en la que vive. 

Pero la influencia de las religiones, sobre todo la catélica, ayud6é en gran parte con 

ciertas modificaciones; por ejemplo, aparece el amor romantico, es decir, el padre ya 

no selecciona al marido de sus hijas, cabe ya la seleccion de pareja; el culto religioso 

ya sdlo se dara en la Iglesia, no en la casa. Se da a la mujer el derecho al voto, y con 

esto, la mujer empieza a participar mas activamente en ta sociedad socioeconémica. 

Aparecen instituciones externas, como las recreativas, enfermeras, educativas y 

religiosas; que van a suplir aquellas actividades que eran antes inherentes al seno 

familiar. 

Asi van desapareciendo los rasgos de la familia patriarcal, para dar paso a las 

caracteristicas que hoy tiene !a familia occidental moderna. 

El numero de los integrantes de la familia cambia, y se toma a los abuelos, tios, etc., 

como miembros fuera del nticleo familiar; aunque permanezca un estrecho contacto 

con ellos. 
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A este tipo de familia, le llamamos "La Familia Conyugal Extensa" (Sanchez A., 1995: 

18); y seguimos viéndoio principalmente en las familias rurales. 

Pero en las familias industrializadas, este tipo de familia se ha reducido, refiriéndose 

exclusivamente al padre, madre e hijos; y s6io en algunos casos los hijos casados. El 

parentesco, se establece por medio del padre o madre; y la patria potestad ya no sélo 

esta dada al padre, sino también a la mujer; tendiendo a democratizar la familia. 

2.4. La Familia Moderna: 

Este es un tema muy amplio y general, y ya que no podemos especificar cada grupo, 

hablaremos en especial de 1a familia urbana de clase media en México. 

Como lo hemos mencionado, la familia se ha ido transformando, en una familia 

conyugal restringida en donde padres e hijos forman parte del nucleo y en donde por 

tazones como la competencia economica, la coparticipacién de ambos cényuges, la 

aspiracion de obtener cada vez mejor nivel de vida etc., han hecho que se tome a la 

familia como el centre para ja satisfaccién de sus necesidades primordiales. 

Estos rasgos distintivos de las sociedades modernas, sobre todo en ciudades, han 

hecho que se tevalarice a la familia, atrayendo fa atencién de padres y maestros, 

incluso, politicos y la gente en general sobre el cada vez mayor indice de 

delincuencia, alcoholismo y drogadiccion, asi como el mayor numero de divorcios, que 

se supone vienen de una temprana desintegracion familiar. 
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De ahi el interés por hacer hincapié, en que la familia debe satisfacer las principales 

necesidades dei hombre, la familia debe sentar las bases de la supervivencia fisicas y 

espirituales, y es a través de la intercomunicacion famitiar, y del refugio que ésta 

ofrece como el ser humano debe ir desarrollando su propia esencia. 

Sanchez Azcona menciona algunas caracteristicas de la familia moderna: 

El matrimonio como asociacién socio-juridica. 

Una relacién sexual legitima y perdurable. 

El conjunto de normas que se establecen entre los padres y éstos, y los hijos, ya sean 

religiosas, juridicas o morales. 

Un sistema que defina el parentesco. 

Una regulacién de actividades econdémicas y un lugar dénde vivir.( Sanchez Azcona, 

Jorge, "Familia y Sociedad", Ed. Planeta, 1980, p. 24). 

Todo esto crea y fortalece una interdependencia material y emotiva entre los 

miembros de !a familia, y se va formando un sentimiento de comunidad y pertenencia, 

creando asi el proceso del vincuio consanguineo. 
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En su mismo libro, Sanchez Azcona, menciona tres etapas importantes en el 

desarrollo de !a familia: 

1.- Etapa Prenupcial. 

2.- Etapa Nupcial. 

3.- Etapa de formaci6n y educacién de los hijos. 

1.- En la etapa prenupcial, se da lo que actualmente conocemos como Ia libre 

eleccion de pareja con la que se contraera matrimonio, y constituye al enamoramiento 

y “galanteo”, hecho que no sucedia en tiempos pasados, en donde eran los padres o 

los abuelos, o en su defecto, los ancianos, quienes decidian, con quien se iba a 

contraer nupcias. 

Actualmente en nuestra cultura, se ha venido dando la peligrosa idea del “amor 

romantico". Consideramos hoy al noviazgo, como ta, etapa de conocimiento mutuo de 

ta pareja, es el momento de la exploracién y preparacién, y se rige de acuerdo a las 

leyes morales y religiosas que estamos viviendo. 

Los jévenes tratan de buscar en esta etapa, Jo que vulgarmente conocemos como "la 

media naranja", pero por desgracia no existe la formacién institucional para la 

eleccién de la pareja, y lejos de mostrar una actitud madura con respecto al 

matrimonio, los jovenes tienden a idealizar y a tomar decisiones subjetivas en donde 

mas que nada, buscan llenar el hueco de ta soledad y Jos lleva a actuar 

compulsivamente. (IBID: 25). 
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En el noviazgo es en donde se presupone el conocimiento real de !a pareja, pero la 

sociedad en que vivimos, limita gran parte de la libre expresién de los sentimientos, y 

esto evita que se forme un vinculo real y efectivo. 

En esta etapa, es importante prevenir a los futuros esposos, de los peligros que se 

corren si el noviazgo pierde objetividad, lo cual sucede facilmente debido al amor 

romantico que se esta viviendo, y que muchas veces es engafioso, no permitiendo 

asi, ver con claridad la serie de prerrequisitos necesarios que deberian darse a todos 

aquellos que se van a casar. 

También desafortunadamente, desde el inicio del noviazgo, la pareja ya se encuentra 

limitada por prejuicios sociales, como son el nivel econdmico, ia atraccién fisica, y et 

status social, que dependera en gran parte, de la sociedad a la que uno perienezca, y 

marcara definitivamente la aceptacion o rechazo de {a relacién de noviazgo. 

Actualmente, se han sefialado algunos puntos importantes para quienes desean 

formar un hogar. Podemos mencionar algunos de eflos, como son: 

a) Haber alcanzado una madurez fisica, psicolégica y social, en donde se considera al 

adulto joven, en ef mejor momento para casarse, desde el punto de vista del 

desarrolio organico. La madurez psicolégica es para la pareja un requisito 

indispensable, ya que a través de ella, puede aceptar la gran responsabilidad de la 

vida en comun, de ta paternidad, de la maternidad, y también de desprenderse de los 

tazos familiares de los que cada uno proviene. 
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Por otro lado, la madurez social significa que ambos cényuges cumplan 

adecuadamente con lo que la sociedad les impone como es por ejemplo, en nuestra 

clase media, que el grado de escolaridad sea por lo menos de educacion superior, 

que sean independientes econdmicamente hablando, y que cada uno de ellos cumpla 

con los roles que Ja sociedad les ha impuesto. 

b) Que la pareja tenga aptitudes e intereses similares. Esto es, desde el nacimiento, 

el ser humano va siendo estructurado por una serie de patrones socio-culturales que 

predominaran en la vida adulta, cada familia tiene sus normas, valores y expectativas 

muy particulares, por esto es tan importante que la pareja tome en cuenta este punto, 

en donde debera existir {a mayor similitud posible para que al vivir juntos esto se 

refuerce, y no por el contrario, que sean tan diferentes que provoquen la ruptura. 

c) La pareja debe tener creencias afines, tanto religiosas como doctrinales o 

filosoficas. Cuando Ja pareja tiene similitud en estos puntos, sus fuerzas se unen 

estimulando al crecimiento pero si por el contrario sus conceptos son diferentes, esto 

sera motivo de grandes conflictos. 

Podemos mencionar por ejemplo, la idea que se tiene de} rol del hombre y de la mujer 

en el hogar, como se manejara la economia doméstica, las expectativas de jos hijos, 

la forma de las actividades recreativas, y del contenido de las normas morates. Todos 

estos, son focos de gran conflicto cuando la pareja no vive en comin aceptacion. 

d) La pareja debera tener antecedentes culturales y educativos semejantes. Quiza 

uno de los.puntos mas importantes sea éste, ya que dependiendo de la cultura y tal. 
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vez del grado educativo, la pareja se encontrara a un mismo nivel, en donde Ja 

comunicacion sera ‘luida y flexibte, de lo contrario e} velo romantico que envuelve al 

matrimonio en los primeros meses o afios se frompe al surgir la vida en comutn, 

ademas el nivel cultural le da a cada persona una forma muy particular de su vision 

de la vida y si la pareja no esta a la misma altura, lo mas probable es que ese 

matrimonio vaya al fracaso. 

@) Ambos cényuges deberdn tener las mismas expectativas econémicas. Aunque 

antes ya mencionamos la importancia del status socioeconémico de proveniencia, es 

mas importante que la pareja establezca muy claramente la expectativa de vida que 

ambos tienen y que sean conscientes del status social al que trataran de integrarse. 

En estudios sociologicos que se han realizado las conclusiones dadas es que, es en 

\a clase media y no en la alta ni baja, en donde la pareja encuentra mas estabilidad 

econémicamente hablando. Desafortunadamente en la sociedad actual que vivimos, 

el factor econémico va marcando la pauta de la organizacién interna de cada familia, 

de ahi ta importancia de que cada pareja establezca en comtn acuerdo sobre sus 

expectativas, lo cual facilitara la relacion matrimonial. 

f) La pareja debera establecer en esta etapa, la relacion con la familia politica. 

Aunque la familia conyugal se ha ido restringiendo, es inevitable mencionar que la 

telacién que se tenga con la familia politica, es determinante en ja estabilidad del 

matrimonio. En nuestra sociedad y en multiples ocasiones, los ltamados "suegros” 

distorsionan la relacién matrimonial al intervenir de buena fe en ja selacién 

matrimonial de los hijos, sobre todo en esos casos, en donde el primer factor det que 

hablamos anteriormerite, no se tiene la madurez emocional, y tanto el hombre como 

la mujer, buscan apoyo en el seno familiar pero de una manera permanente, lo cual 

traeraé como consecuencia, una situacién conflicto en la vida matrimonial. Si bien los 
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abuelos pueden ser un gran foco de carifio para sus nietos, deberan respetar el lugar 

que se les ha dade en la familia que sus hijos ya han formado. Por esto es de gran 

importancia, que la pareja en esta etapa delimite claramente tanto su participacion 

como la ingestion de la familia politica dentro de su relacién matrimonial. (IBID: 29). 

2.- La etapa nupcial, comprende desde que los cényuges comienzan una vida en 

comun hasta que nace el primer hijo. Siempre se ha visto que el primer afio de vida 

Conjunta es ef mas dificil, ya que es la etapa de ajuste y conocimiento de la pareja; 

también en este primer afio, la pareja establece los cimientos de lo que sera la familia 

en un futuro y se cumplen las expectativas de cada individuo, ademas es aqui cuando 

la pareja va afirmando los papeles correspondientes del hombre y la mujer. En 

nuestra cultura predomina ei tipo de familia tradicional en la que es el padre el centro 

de fa familia, y en torno a é la actividad econdémica y social, y dependiendo de los 

ingresos, ubicara a la familia en un determinado status social. El padre en la familia 

tradicional, es quien marca los lineamientos filosdficos, morales y religiosos, y por otro 

lado es la mujer quien aporta el aspecto emocional y afectivo, dando seguridad a los 

miembros del! hogar, es la administradora doméstica tanto en lo econémico como en 

fo emocional; cabe mencionar, que un 75 % de las familias mexicanas, entran dentro 

de la amada "familia tradicional”. 

Dentro de esta etapa, podriamos mencionar los diferentes papeles que la mujer juega 

dentro de la familia, pero hablaremos mas extensamente de ellos en el capitulo 

referido a la mujer. 
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Por ahora, sdlo hablaremos de las transformaciones tan tapidas que ha sufrido ta 

sociedad debido quiza a los cambios que ha tenido la mujer dentro y fuera de la 

familia. 

Asi encontraremos que en las familias urbanas en México ya es considerable el 

porcentaje de mujeres que participan activamente en jos ingresos econdmicos y se 

apoya definitivamente siempre y cuando, no se reduzca ia atencién necesaria a la 

familia. 

Es muy importante que los padres pongan especial atencién en lo que mencionamos 

anteriormente, ya que se ha utilizado como pretexto fa salida de la mujer para que 

ésta encuentre en actividades fuera del hogar, Jo que en él no encuentra, esto es, que 

si la mujer quiere ampliar sus horizontes y su familia ya no requiere de un 100% de su 

atencion; ella puede hacerlo por encontrar una superacién propia, pero si por el 

contrario, fa mujer saldré con este pretexto como huida del abandono y falta de 

interés de su pareja, vendra como consecuencia conflictos y desequilibrio familiar. 

Et esposo en multiples ocasiones se encuentra tan inmerso en ef trabajo, en la 

competencia social, que solo llega al hogar, para recuperar energia en los alimentos y 

suefio, olvidando asi que se estan perdiendo los lazos de comunicacién e interés 

entre sus miembros. 

Aqui es cuando la espiosa se siente sin el apoyo moral ademas de atender Ja casa, los 

hijos etc., no cuenta con el compafiero que la valorice, saliendo a buscar fuera del 

hogar una actividad que la compense y le de algun reconocimiento. 
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El problema mas grave actualmente, no es el de supervivencia fisica sino de 

supervivencia espiritual, y dentro de este contexto, esta el interés por el padre de tal 

vez, sacrificar algo de ingresos econdémicos para dedicar mas tiempo a la convivencia 

familiar, evitando un poco asi, la tan frecuente desintegracion de Ja familia. 

Dentro de esta etapa nupcial, también podemos mencionar que se da otro punto 

importante que es fa adecuacién sexual, como ya antes Io dijimos, en nuestra cultura 

existe una gran deformacién o carencia en la educacién sexual, asi muchos 

adolescentes llegan al matrimonio con una idea incorrecta sobre la sexualidad. 

Erikson nos menciana algunas caracteristicas que deben tenerse presente para una 

adecuada y madura relacion sexual. 

Estas caracteristicas son: 

1.- Mutualidad del orgasmo. 

2.- Con un compafiero amado y del otro sexo. 

3.- Con quien uno quiere y puede compartir confianza mutua. 

4.- Y regular los ciclos de trabajo, procreacion y recreacion. 

5.- Con el fin de asegurar a la descendencia, todas las etapas de un desarrollo 

satisfactorio". (Erikson Erick: 239, en SANCHEZ AZCONA: 37). 

Como vemos, una adecuada relacién sexual se da a través de una funcién organica, 

pero lleva también una carga emocional y social. 
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Las tres funciones van juntas, cada una de ellas por si solas, no da una adecuada 

relacion sexual. 

Debemos seguir insistiendo en que padres y maestros, mantengan una actitud abierta 

y natural en cuanto a la sexualidad, tomandola como algo totalmente inherente al 

hombre; y que por supuesto debe darse desde el nacimiento, ya que uno de los 

principales errores de nuestra cultura es comenzar con esta informacién hasta llegar a 

la adolescencia, !o cual conlleva a grandes conflictos en el matrimonio, sobre todo al 

No poder integrar la emotividad con el sexo. 

3.- La etapa de la formacion de los hijos, se dice que una de las expectativas del 

matrimonio es la procreacién de los hijos, se supone que este es también el objeto 

intimo de ta relaci6n sexual seguin conceptos religiosos y morales. 

Pero segtin conceptos antropoldgicos se’ ha observado que la relacion intima no sdlo 

tiene este fin, también amplia el lazo de comunicacién haciéndola mas intensa y 

profunda. En este caso es cuando los padres deben hacer una profunda reflexién 

acerca de que han llegado a esta madurez fisica, social y psicolégica que hablabamos 

como antecedente al matrimonio; y !legada la decision de procrear un bebé, hacer un 

acto de valorizacién y de autocritica. 

Los padres deben olvidarse de convencionalismos sociales, tales como que seguido al 

matrimonio viene como consecuencia ldgica e inmediata la procreacién. Antes de 

concebir un hijo los padres deben tener la conciencia total y la responsabilidad 

absoluta de lo que la paternidad y la maternidad implican esto es, proporcionar a los 
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hijos un hogar en donde se sientan realmente amados y en donde puedan encontrar 

el refugio necesario para la satisfaccion de sus necesidades bialdgicas, psicolégicas y 

sociales y asi logren hacer crecer al maximo sus potencialidades hereditarias. (IBID: 

39). 

Actualmente podemios ver a la familia como el nucleo en donde el ser humano va 

formando su personalidad social y emotiva, en donde realizara en mayor o menor 

grado sus capacidades que aunque generalmente son congénitas, necesitan de ta 

satisfaccién de su deseo de compaiiia, es decir, de la relacion con la sociedad. 

Por todo lo anterior, es importante ver en el matrimonio, no sélo una respuesta sexual, 

sino una forma de valoracién y relacién mutua en donde ta pareja pueda trascender en 

el sentido mas genuino. 

De la realizacién personal de los padres, dependera en gran medida la aceptacién 

hacia fos hijos, y ef brindarles un mundo amable y feliz, ya que la madurez y 

realizacion de cada padre, se vera reflejada en su comportamiento cotidiano yasu 

vez contribuira a la satisfaccion de las necesidades que el individuo requiere para la 

formaci6n de su personalidad. 

Por otro lado, cuando el individuo no encuentra lo que necesita para su plena 

tealizaci6n, se encontrara en una situacién de "limites"; pero se debe poner especial 

atencién en no caer en una sobre proteccién que impedira al nifio lograr una 

independencia emocional. 
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Los padres y todas aquellas personas que entran en contacto con el nifio desde su 

mas temprana edad, deberan proporcionar no sdlo todo el amor y aceptacién, sino 

ademas, es a través de las normas, regias y facetas que se daran dentro de la 

organizacién del seno famitiar, como el individuo fortalecera la esencia de su 

personalidad. 

Los padres deben tener muy claro el concepto de fibertad hacia los hijos, deberan 

permitir que ellos sean fo que ellos deseen ser, y no lo que los padres quieran que 

sean; los padres deben evitar imponer metas y expectativas propias, tanto los que 

obligan a sus hijos a reprimir sus aspiraciones, como los que imponen objetivos 

inalcanzables; los padres deberan respetar la propia capacidad de sus hijos. 

Por ultimo, Sanchez Azcona menciona una Ultima etapa denominada de madurez, en 

donde habla de fa culminacién de la educacion hacia los hijos, dandose ésta en el 

momento en. que los hijos cumpten la mayoria de edad, o en el momento que estos 

han formado otra familia, presuponiendo por eso que han lograde aquella madurez 

fisica, psicolégica y social de la que tanto hemos hablado. En algunas ocasiones esta 

culminacién se da también cuando los hijos son independientes econdmicamente 

hablando, ya sea que permanezcan dentro del seno familiar o vivan fuera de él; y asi 

la influencia de Jos padres se va modificando. (IBID: 41). 

2.5. Los Padres como Educadores: 

Abordaremos el tema de la paternidad no desde un punto de vista biolégico, sino 

desde un aspecto mucho mas profundo, en donde el padre y la madre adquieren el 

total compromiso de informarse, de responsabilizarse sobre ese bebe que mas tarde 
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sera un hombre maduro, pues en muchas ocasiones los padres no estan lo 

suficientemente informados y el sentido comun no lo es todo. 

Para cumplir con ja dificil tarea de ser padres es necesario, ademas de otras 

nociones, tener armas como la psicologia; para comprender al ser humano y aprender 

y cultivar esos conocimientos a través de fa reflexion y de la puesta en practica de los 

mismos. (Garcia Serrano, P. “Orientaci6n Familiar’, Ed. Limusa, 1984, P. 39). 

Algo que como sabemos no debemos olvidar; es que a medida que los hijos crecen, 

debemos crecer también interiormente; por eso nuestra preparaci6n debe ser 

continua, pues en cacla etapa de la vida de un nifio habra diferentes inquietudes y 

experiencias que buscan satisfacer en primer lugar con sus padres. 

Por todo fo anterior; ser padres no sdélo es crear y procrear hijos, se requiere de un 

elemento primordial que es la madurez personal y la integracién y comprensidén de la 

pareja; y todo esto se aprende y puede mejorar. Educar requiere esfuerzo, conducta y 

ejemplo personal, por lo tanto los padres tienen el pape! decisivo en la formacién de la 

personalidad de sus hijos, no sélo por Jo que Je dan, sino por Jo que ellos mismos son. 

El padre y la madre son para el pequefio partes de toda una vida que él empieza a 

vivir y a conocer, y cada uno de ellos tiene un importantisimo papel en su desarrollo, 

aunque mas tarde vendran otros componentes como la escuela y la sociedad; pero 

que seran sdélo partes complementarias, en ese esquema de personalidad que 

formaron los padres. 
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La actitud dej hombre depende en gran parte de su experiencia familiar y de la 

imagen que guarde de sus padres, esto ayudara al individuo a solucionar sus 

problemas que la vida Je presenta. Por esto es tan importante establecer una sana 

comunicacién en donde padres e hijos puedan dialogar con naturaleza y facilidad, 

ayudando a disipar sus dudas de acuerdo a su edad y satisfaciendo su curiosidad. 

Ademas de ser los padres fos primeros constructores de la personalidad del nifio, 

existe la funcién insustituible de trasladar al pequefio a la polaridad masculino- 

femenino, siendo ellos los primeros espejos en donde el nifio vera reflejada esa 

personalidad. De ahi ta gran importancia en la presencia de ambos padres a lo largo 

de la educacién de Ios hijos. 

Aunque cada uno (padre y madre) desempefien un pape! indiscutible; es importante 

que logren establecer el binomio padre-madre en uno mismo, sin decir con esto, que 

la educacién dependera de uno solo de los conyuges, ya que la falta de uno de éstos 

marcara algunos trastornos en la personalidad del hijo. 

Por eso ni solo la madre ni sdlo el padre tienen que educar, es la interrelacién de 

éstos con !a escuela, parientes, sociedad, etc., quienes tienen la responsabilidad 

mutua de la educacién del individuo. (IBID: 42). 

a) ROL DEL PADRE. En cuanto a la figura paterna dentro de la familia es importante 

mencionar algunas de las formas en las que e! padre participa dejando huellas 

imborrables. Las relaciones y valores dei hijo son diferentes con su padre que con su 
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madre, cada uno aportara los valores correspondientes a su sexo, y esto unido al 

equilibrio en la polaridad masculino-femenino conducen al hijo a un adulto maduro. 

El caracter masculino podriamos definirlo siguiendo a Fromm, que dice que el hombre 

tiene las cualidades de “penetracion, conduccién, disciplina y aventura”. E! padre es 

quien dara seguridad fisica y material por medio de las actividades cotidianas el nifio 

adquiere seguridad en si mismo y con la sociedad. 

El padre posee mas fuerza fisica y esta fortaleza natural del varén da a la mujer y a 

los hijos cierta seguridad. Pero ésta no solo se dara por esa fuerza fisica, es a través 

de! sustento material y de su trabajo como el hijo va adquiriendo seguridad, el ejemplo 

diario de ltevar los medios econémicos, su forma de resolver los problemas, el 

aprovechamiento del tiempo, del esfuerzo, la administracién del dinero, etc.; haran de 

la personalidad infantil una forma mas educada para encausar su vida. 

El sentido de ja razon y la iégica estructurada son caracteristicas que también 

transmite el padre, pues a medida que el nifio crece, crecen también sus dudas. (IBID: 

45). 

Hemos oido decir que se debe educar con autoridad; pero que es algo que se ha 

perdido, lo que pasa es que educar con autoridad pero a ta vez con justicia no es algo 

facil. Muchos padres perjudican gravemente a los hijos siendo tan flexibles que se 

pierde el sentido de ta autoridad, ceden y ceden ante sus hijos por miedo a no afrontar 

los problemas que plantean los hijos, provocando en ellos inseguridad, ya que crecen 

sin control de conducta veraz; y este sentido de autoridad y disciplina lo aportan los 
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padres, dando también la ultima palabra en los conflictos y siendo apoyado por la voz 

modeladora de la madre. 

También corresponde al papa iniciar al hijo en el mundo de los conocimientos y 

experiencias, ya que hay una edad clave en Ia vida de los hijos en la que "papa sabe 

todo y es mi idolo”; y del padre dependera mantener viva esta imagen sin requerir 

para ello, ser un "super héroe", pues ya que el nifio madura, logra entender las 

"deficiencias de sus progenitores”. 

Aunque la comunicacién es mas facil para la madre que para el padre por ser ella 

quien convive fa mayor parte def tiempo con los hijos, no debe perderse este azo; es 

imprescindible que el padre se mantenga ai dia con los problemas y progresos de sus 

hijos y que esté dispuesto a contestar todos los "porqués” de los nifios, que ayudaran 

a establecer el contacto con su padre y quien se encargaré de que la comunicacién 

con los hijos crezca a medida que ellos crecen, siempre que sea capaz de brindar 

comprensién y razonamiento. Cuando los hijos encuentran esto en sus padres, el azo 

de la comunicacién jamas se rompe. (IBID: 47). 

b) ROL DE LA MADRE. Por otro lado la funcién de la madre en el desarrollo del 

individuo es indiscutible y central; pero no exclusiva, sobre todo en los primeros afios 

de vida; ya que aqui es donde se forman fos pilares mas fuertes en ef caracter y la 

conducta futura; en éstos primeros afios el padre ejerce una funcién basicamente de 

apoyo y formacién de seguridad; pero la madre si la tomamos desde un punto de vista 

biolégica, cumple con ta funcién de gestacién y nacimiento, funciones que no puede 

realizar el hombre y que por consecuencia Ja naturaleza ha dotado a la mujer de 
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intuici6n, ternura, suavidad, etc., ejerciendo una influencia total en ej desarrollo del 

individuo. 

Pero muchas mujeres se limitan a su papel sdlo cambiando pafiales o bafiando al 

bebé, sin prestar atencion de la importancia a la trascendencia que tiene como madre 

a su hijo; las reacciones, actitudes, formas de solucionar problemas, la capacidad de 

dar de los hijos, dependera de la madurez personal de ellos. 

La tecnologia moderna ha facilitado esta tarea, pero no ha encontrado la forma de 

sustituir a fa mujer en su papel de persona y madre responsable de la formacién de 

tos hijos. (1BID: 50). 

Por eso es tan importante que la mujer esté en una continua busqueda de 

enriquecimiento personal, de renovar sus aspiraciones y objetivos de vida para no 

quedarse atada a metas pequefias y pobres; actualmente se han abierto mas las 

puertas a fa mujer para que tenga acceso a la cultura, al trabajo y a la creatividad, no 

solo para una meta personal, sino también porque es muy importante que la madre se 

plantee a fondo Sa gran importancia que su persona y su manera de ser tienen en la 

formacién de su hijo. 

Desde el comienzo de lta gestacién la madre influye en el hijo, su estabilidad 

emocional, el stress, inquietudes emocionales que en estos meses tenga, marcara la 

vida del futuro ser. Después cuando el bebé nace, la madre tiene un papel decisivo en 

la formacién de su personalidad y para explicar esta funcidn educadora, 

sistematizaremos la relacion madre-hijo en 3 ambitos: 
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1.- El Material o Practico. Se incluyen todas aquellas actividades que vayan 

despertando y estimulando sus sentidos (ojos, ofdos, nariz, boca, etc.); asf como 

también aquellos objetivos dirigidos a encausar un orden en to que respecta a la 

persona fisica del nifio; como la limpieza, la alimentacion adecuada, el orden en sus 

ropas y juguetes, etc. 

El marcar objetivos y metas es importante por dos aspectos: por un lado potencializar 

las capacidades del nifio, y por el otro conjugar los efectos en este terreno con otros 

aspectos de la personalidad del nifo. 

Crear habitos positivos en este caso que hemos llamado material, tiene gran interés 

para ir modelando el caracter del nifio, fomentando en él virtudes como el orden, 

agilidad, higiene, etc. (IBID: 56). 

2.- El Plano Afectivo. Podemos definirlo como: “aquél en el que la madre incide con 

sus capacidades de carifio, comprensién y dialogo para desarrollar en la personalidad 

del hijo sus sentimientos y afectos" (IBID: 56). 

Por ser la madre quien tiene el primer contacto con el hijo, tiene un papel 

trascendental, de ella es de quien recibe las primeras expresiones de amor, 

haciéndole sentir el valor de ser querido y estimado. Para eso es necesaria una 

madurez de caracter y personalidad, que no se dan en forma natural ni se desarrolla 

por si misma; es necesario como anteriormente mencionamos, que la mujer ahonde 

en su ser y continuamente esté enriqueciéndose en su desarrollo personal. Ademas 

esta madurez no puede ser espontanea, se requiere que la madre tenga ya una 
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formaci6n anterior pues es por medio de ella y del afecto que pueda demostrar a su 

hijo, que provocara er, él seguridad y estabilidad emocional futuras; ademas si la 

mama trasciende su arnor en su hijo, éste dara un sentido y significado mas veraz a 

su vida. Se dice que la madre con su amor, ensefia al nifio a dar, dandose ella misma. 

Cuando un nifio tiene satisfecha su necesidad de afecto, siempre que este se dé de 

una manera encausada, podra madurar adecuadamente en las diferentes etapas de 

su vida; pero si por el contrario un nifio carece de ese amor materno, se corre el 

riesgo de convertirse en uno de esos adultos con conductas egoistas, psicéticas o 

neuroticas, etc. Por esto, el afecto matemo es una premisa indispensable e 

indiscutible, (al igual que el calor de {a familia) en el desarrollo del nifio. 

3.- El Plano de la Personalidad. Otro de los puntos en donde aparece la madre como 

figura central es este, el plano de la personalidad, en donde volvemos a ver que 

dependiendo de la relacién que haya existido entre la madre y el nifio en su desarrollo, 

sera su actitud ante la vida. De una adecuada relacién afectiva satisfecha, resultan 

hombres seguros de si mismos, con buenas relaciones con la gente que los rodea, ya 

sea matrimonio, trabajo, sociedad, etc; hombres con afan de superacién y 

enriquecimiento personal, sin referirse a ia ambicién desordenada, hombres 

dispuestos a vivir la vida sin miedos ni complejos, y a disfrutar de ella con todo el amor 

que ésta les ha brindaclo. 

En cambio, encontramos gente con frustraciones en la vida, de trastornos sexuales o 

personalidades inmaduras; fruto de una mala relacion con Ja madre durante la 

infancia. Podemos mencionar el caso de la relacién que ante la sociedad tiene el ser 

humano, cuando ante ésta surgen miedos y angustias; se denota un rasgo de 
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personalidad no satisfactorio con el calor materno; pero si por el contrario, 

encontramos a alguien que ante la sociedad reacciona con aceptacién, con serenidad 

y tolerancia, podemos asegurar que es una persona para quien el afecto materno fue 

el necesario. 

Por todo lo anterior, podemos concluir la gran importancia que tiene la madre con su 

actitud general ante la vida, ya que esto va a trascender de manera muy directa en la 

formaci6n de !a personalidad del infante. (IBID: 60). 

Es importante dentro de este apartado, mencionar las consecuencias que una mala 

imagen, ya sea del padre o de la madre, puedan acarrear. Cuando nos encontramos 

con un padre de personalidad débil, vamos a encontrar hijos que se refugien en su 

madre, buscando éstos a su vez, esposas que los protejan; y siendo incapaces de 

tomar una decisién por si mismos y al formar una familia el patrén se repite, carecen 

de autoridad y se manifiestan débiles. 

En el caso de las mujeres, esta mala imagen paterna ta proyectan en su dificultad 

para interrelacionarse con personas del sexo opuesto; frecuentemente tienen miedo 

de ser enganadas, por lo que buscan mejor su relacién con personas de su mismo 

sexo y asi encuentran el "apoyo" y proteccién materna. 

Por otro lado, un padre autoritario y absorbente, obtendra que sus hijos no jogren dar 

ni sentir amor, son personas frias y que frecuentemente no saben ser libres ni 

respetarse asi mismos. 
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Una madre absorbente es aquella que no desaparece nunca en la vida del hijo, asi 

pues no le permite decidir por si mismo, sino que ella siempre “sabe lo mejor para él” y 

sus aspiraciones o frustraciones las basa en su hijo. Son aquellas personas que 

constantemente utilizan la debilidad o la fuerza para hacerse notar, dan cuenta de sus 

sacrificios y esfuerzos. Estas madres son las causantes de muchos trastornos de la 

sexualidad o de personalidades neuréticas. (IBID: 62). 

Podemos ver con claridad como la figura de la madre influye en fa conducta del hijo 

con respecto a su sexo contraria, y en la hija en su actitud ante la familia y tos hijos. 

Por el contrario a lo anterior, existen también mujeres que por debilidad de caracter 0 

por comodidad hacen todo cuanto éstos quieren, y se refugian en sus besos y carifios; 

y por consecuencia crean hijos caprichosos y exigentes que posteriormente 

encuentran gran dificultad a la hora de relacionarse socialmente, ya que no todos 

hacen fo que ellos desean. En ocasiones incluso, puede darse el caso de Ilegar a la 

delincuencia, ya que nunca se le establecieron fimites y por lo tanto no los conocen. 

(IBID: 64). 

Ahora hablaremos un poco sobre la educacién dentro de la familia, en donde 

podemos mencionar algunos aspectos que harian de una educacién, algo idéneo. 

Por ejemplo, se observa que muchos padres no piensan antes de tener a sus hijos, 

como los educaran, y nos encontramos con que a la hora que el nifio empieza a exigir 

mas autonomia, los padres se desconciertan; ya que muchos de ellos no saben qué 

actitud tomar en determinadas circunstancias. Se ha hablado mucho de que educar a 
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un nifio es ayudarlo a ser hombre; pero cabe mencionar, que la libertad es una 

cualidad innata, y que a Jo largo de toda la humanidad se ha pretendido llegar a ésta: 

a un ser libre. Por eso, padres, maestros y educadoras, estan constantemente en el 

siguiente dilema: "{Como educar para formar hombres libres?". El] hombre es a 

diferencia del animai, el unico ser capaz de pensar, razonar y elegir. 

Pero esta libertad para elegir no se da gratuitamente, es necesario luchar por ella, y 

en la medida que lo vaya fogrando, su personalidad se enriquecera y sera cada vez 

mas auténtico, dando a cada cosa y a cada acto su valor. 

Por el contrario podemos encontrar to que se llama libertad negativa, en donde sdlo se 

pretende "hacer lo que se me antoja’”, lo cual mas bien llamamos "tibertinaje”, y se vive 

sdlo para si mismo acrecentando el egoismo y en donde no existe un orden, y el 

hombre, lejos de liberarse, se esclaviza y empequefece. La libertad positiva, la 

verdadera libertad exige esfuerzo, lucha constante reflexion, es renunciar a muchos 

instintos y pasiones que de por si existen en el hombre; es propio del hombre el 

espiritu de superacion y en la medida de su lucha por esa superaci6én, el hombre se 

libera internamente conllevando el orden. 

Por eso es tan importante crear en los nifos desde temprana edad un clima de 

libertad, empezando con pequefieces como permitirles jugar con el juguete que é! elija 

y haciéndole razonar por qué prefirieron jugar con tal o cual juguete. De esta manera 

se va creando en el nifio su capacidad de eleccion “libremente” y respetando fa 

personalidad de cada hijo, exigiendo carifiosamente y con comprensién mas no con 

autoritarismo. 
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A menudo nos encontramos con adultos incapaces de tomar una decisién por si 

mismos y si revisamos su historia veremos padres, o muy autoritarios quienes 

ahogaron Ia libertad del hijo 0, padres muy perfeccionistas que por miedo a que tos 

hijos se equivoquen no permitieron elegir, creando en ellos una falta de individualidad 

total. 

Cuando el nifio comienza con las primeras negativas, es necesario que los padres 

hagan feflexién sobre la importancia de este suceso que marca las primeras formas 

de auto afirmacion del "yo"; el nifio necesita experimentar y conacer a través de sus 

propias experiencias, y es en este momento cuando los padres deben canalizar esa 

libertad de la que anteriormente hablamos, y no anular las posibilidades det nifio de 

explorar, es mejor explicar al nifio los peligros de subirse a un Arbol, que decir 

simplemente: “no, porque no"; pues con esto sdlo lograremos inhibir la capacidad de 

exploracion del nifio. 

El comienzo de la razén viene cuando el nifio tiene sus primeras desobediencias; es 

cuando empieza a hacer "uso" del pensamiento y es a través de Ia libertad de eleccién 

que la persona se individualiza y crece su creatividad, afirmando su personalidad de 

manera armoniosa. De esta manera, este nifio sera un hombre capaz de amarse a si 

mismo y de amar a los demas. (IBID: 76). 

He aqui, la importantisima fabor de la mujer, no como Unica educadora, sino como 

mencionamos, por ser ella quien pasa la mayor parte de! tiempo con fos hijos; 

teniendo asi, plena libertad de manifestarse y transmitir actitudes, sentimientos y 

valores como mejor le parezca. 
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lL- LA MUJER 

3.1. Diferentes Roles que desempenia la Mujer: 

En su libro: "Familia y Sociedad”, Sanchez Azcona nos habla de las diferentes etapas 

por las que pasa la familia, y dentro de este apartado, menciona los diferentes roles 

que puede jugar la mujer dentro de ella. 

Aunque es dificil describir exactamente estos roles, debido a las modificaciones tan 

bruscas que la sociedad ha tenido, podemos ejemplificarlas de acuerdo a tres puntos. 

Esto es, la mujer como: 

a) La esposa-madre tradicional; en donde su papel corresponde, como su nombre lo 

indica, a dar los servicios domésticos que se requieran, atiende a su esposo y por esta 

razon y por haberle dado hijos, puede exigir fidelidad, tiene derechos y privilegios 

reconocidos undnimemente, depende econémicamente del marido, fo que en un 

divercio, podria demandar por derecho, pension alimenticia. 

La principal obligacién de la mujer en este sentido, es la de la formacién de los hijos y 

la de la organizacion del hogar, debera subordinarse a los intereses econdmicos del 

esposo y por supuesto alguna actitud socioeconémica, cultural fuera de! hogar, no 

esta bien vista. 
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Aqui la mujer vive siempre agradecida y debera corresponder emocionalmente a los 

hijos y al marido. 

b) La mujer como esposa-compafera: la mujer en este sentido, es aquella que debera 

mantener relaciones con la sociedad para enaltecer a su marido y asi mismo sacar 

provechosas ventajas de estas relaciones. 

Por lo general se da en clases acomodadas, pero no faitan grupos de clase media alta 

que tratan de imitar esta actitud. 

Aqui la mujer tiene como principal obligacién, mantenerse atractiva y Ocupar gran 

parte de la economia familiar, en esto y en sostener un hogar adecuado para recibir a 

sus amistades y de esta manera fortalecer la personalidad dei marido. 

En este caso, los hijos pasan a ser obligacién de segunda instancia, incluso las 

madres buscan escuelas capacitadas para educar a sus hijos hacia este modelo y por 

lo tanto las relaciones entre padres e hijos son vanas e insatisfactorias. 

c) La mujer-colaboradora; aparece este tipo de mujer sobre todo en la clase media, y 

constituye lo que algunas personas llaman la familia igualitaria. Este tipo de mujer es 

aquella que mantiene una actitud permanente fuera del hogar, y que por consiguiente 

participa en forma totalmente activa a los ingresos econémicos familiares. 
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Esta forma de vida, la lleva a decidir en forma paralela con su esposo, desde donde 

comprar una casa, hasta el hecho de tener hijos o no, colocandota en una situacién de 

igualdad con su marido, y en donde en caso de divorcio, y por la misma razon, ella 

debe renunciar a cualquier pension alimenticia, salvo el caso en el que haya hijos. 

(Sanchez Azcona, “Familia y Sociedad” Ed. Planeta, 1981, p:33). 

Se piensa que este tipo de familias, se incrementara en un futuro, no s6lo por {a 

situacion socioeconémica que se vive, sino porque la mujer, cada vez mas, necesita 

desempefharse fuera del hogar y ampliar sus horizontes; de manera que como 

podemos ver, todos estos cambios en la mujer, pueden infiuir en la estructura interna 

de la familia. 

Si tomamos en cuenta que la mujer debe decidir cua! de estos roles desempefiara, 

veremos que en ocasiones flevara desconcierto y desequilibrio en la familia, ya que 

estos papeles no los desempefa ta mujer en forma exclusiva, siempre existe alguna 

interrelaci6n entre ellos aunque por su educacién o expectativas propias, la mujer 

tiende a predominar mas en un rol que en otro. 

En ocasiones, ta vida obliga a ja mujer a desempenar un papel que no te corresponde, 

0 a variar entre un rol y otro. Esto es por ejemplo: la madre-esposa tradicional, que por 

situaciones de necesidad, requiere incorporarse al ambito jaboral, cuando sus 

principios le marcan estar en su casa atendiendo a los hijos y al marido, o por el 

contrario, la madre universitaria que se ve obligada a estar en casa, cuando ella lo que 

quiere es estar fuera de ella. 
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Por lo anterior, es tan importante que antes de efectuar el matrimonio, ja pareja 

delimite perfectamente los roles que cada uno desempefiara, estando ambos de 

acuerdo en esta decision y respetando ambos la personalidad de cada uno, para que 

ésta no se vea fimitada y esto no sea motivo de conflicto familiar. 

A esto es a lo que Sanchez Azcona llama una familia democratica, en donde cada 

individuo respeta y acepta las decisiones, es en donde cada uno participa activamente 

en ellas. (IBID: 35). 

Si bien podemos mencionar que {a familia pasa por diferentes etapas, esto no significa 

que la mujer no pueda realizarse fuera del ambito del hogar, siempre y cuando en esta 

etapa tan importante de ta formacion de tos hijos, ella no caiga en ia desatencién 

hacia los mismos. Pero una vez encarrilados, ella podra poner sus ojos 

simultaneamente en otros horizontes. 

3.2. Un vistazo a la Educacion de ta Mujer a partir de ta Conquista: 

A to largo del periode colonial, 1a Nueva Espafia vivié profundos cambios sociales, 

politicos y econdémicos. 

La poblacién indigena disminuy6 considerablemente debido a las constantes 

epidemias, y aunque !a poblacién seguia siendo en gran parte india, algunos 

dirigentes desaparecieron y Jos que continuaron, estaban regidos por un nuevo tipo de 

mando. Esta es una de la principales razones de! gran cambio socialmente hablando. 
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Ademas, la inmigracion de espafioles aumentaba dia con dia haciendo crecer con 

esto las ciudades y el exagerado interés por et refinamiento de las costumbres y la 

riqueza; la poblacion se incliné mas por las celebraciones religiosas, el trabajo manual! 

se devalué y el respeto hacia los titulos y jerarquias se elevd. Las familias que 

poseian algun titulo de nobleza, al igual que las que habian adquirido riquezas 

recientemente, se encargaron de difundir la cultura europea, en donde las artes y 

letras eran sindnimo de aristocracia. 

Detras de estas familias se encontraban todos aquellos que aspiraban por lo menos a 

pertenecer a una sociedad privilegiada, en donde los indios, criollos y castas, 

quedaban totalmente excluidos por no tener la capacidad econémica o el prestigio 

social adecuados, dandose asi un fuerte prejuicio racial. 

Apenas a fines del siglo XVI, se llegé a cierta estabilidad en la forma de vida colonial, 

en esta época ya estaban muy establecidos !os centros culturales y los organismos 

administrativos. A principio del siglo XVII, la poblacién indigena disminuyé 

notablemente y fue sdlo lentamente como se recupers6 y se fue incorporando con éxito 

a las nuevas técnicas de trabajo y a la economia implantada por los gobernadores. 

Hasta finales del siglo XVIII, la poblacién indigena dio con muy buenos resultados, la 

mano de obra que las empresas necesitaban. 

El interés por la educacién de los indigenas, surge desde el momento en que el 

conquistador tiene conocimiento de su existencia y de las posibilidades de poder 

adaptarse a una nueva forma de vida impuesta por el conquistador. 
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Sin embargo, la peblacién indigena ya contaba con costumbres tigidamente 

arraigadas y sus creencias y principios morales estaban totalmente aceptiados y 

extendidos, fos cuales nos llevan a pensar que eso era solo el resultado de una 

educacion, mas que de una imposicion arbitraria. 

La educacién al momento de la conquista, busca principalmente integrar al individuo a 

la actividad y grupo social que se le implantase. (Gonzalbo Aizpuru, P. “Las mujeres 

en la Nueva Espafia’, El Colegio de México, 1987, p:13). 

En las leyes de Burgos, en 1512, se manifiesta que en todas las tierras descubiertas, 

se junten a los indios a vivir cerca de los espafioles, y por cada 50 indios se les 

designe un maestro nativo con la funcién de castellanizar, cristianizar y ensefiar a leer 

y escribir, asi como también a todos aquellos indios que se desempefien como 

servidores domésticos. 

Pero esta labor no se llevé a la practica ni siquiera con la orden dada a los religiosos 

Jerénimos, quienes flegaron a la Nueva Espafia para hacer justicia de los abusos de 

fos conquistadores y formar las escuelas parroquiales, en donde un sacristan instruiria 

a los nifios, sobre todo aquellos que fuesen hijos de caciques y principales. 

Aun asi, fa Corona insistié en instruir a ios pueblos conquistados y pronto se sintié fa 

diferencia entre fa educacién que deberian recibir los supervivientes de la antigua 

aristocracia indigena y la educacién a quienes antes estuvieron sometidos a ellos, 

pero que actualmente estaban al servicio de los Espafoles. 
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Para educar a la minorfa, se establecié el sistema de colegios en los conventos en 

donde se instruia a los nifios el catecismo en el atrio de las iglesias, al igual que a los 

adultos. 

Aproximadamente a mediados del siglo XVI, los internados para indios principales, 

tuvieron su mayor auge, Con el objeto de mantener un mayor control de ta poblacion y 

de educar por medio de} ejemplo, los propios sefiores fomentaron la creacién de 

dichos internados. 

Se ordend que personas religiosas estuvieran a cargo de esta funcién, en la cual se 

debia predicar la cristiandad, las buenas costumbres, la castellanizacién y se les 

consigné una renta para su crianza y educacion. (IBID : 20). 

Mas adelante surgieron los internados para jas nifias indias, hijas de principales y 

quienes se suponia mas adelante obtendrian una posicién influyente; ya fuera por 

matrimonio con los hombres de colegios conventuales, o por su propia familia. 

El sistema era parecido al de los varones y tenia el mismo objetivo de dar una 

educacién mas intensa, pero mas adelante Ja realidad dio nuevas soluciones para la 

educacion, sin que los reyes descartaran su vieja politica educativa; pero si 

desapareciendo practicamente los colegios para las nifias,-y es hasta ef gobierno de 

Felipe {i y Felipe IV, cuando reaparece Ia insistencia de fundar y sobre todo mantener 

las casas de recogimiento para niflas, en donde la ensefianza del castellano tenia 

caracter obligatorio y se prohibia la lengua materna, dandose también ta doctrina 

cristiana. 
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Pero no sdlo las internas tenian obligacién de aprender el castellano, sino que en. 

todos los pueblos indigenas deberian establecerse escuelas de castellanizacion tanto 

para nifios como para nifias. Los misioneros estaban de acuerdo con ta corona en 

evangelizar al pueblo conquistado pero no en imponerles la castellanizacién, 

olvidando asi su lengua materna, por lo que no se hizo ningun esfuerzo en este 

sentido, sino por el contrario, fueron los frailes quienes aprendieron las lenguas 

indigenas, sobre todo para protegerlos del abuso de los espafioles. 

La castellanizacién de los indigenas, tenia sus beneficios segtin los reyes, ya que asi 

se consideraban buenas catélicos y sobre todo el principal interés consistia en que de 

esta manera se legitimaban sus derechos de posesién de tas tierras descubiertas y 

otorgadas por el papa para su evangelizacién.(IBID: 21). 

Mientras tanto las mujeres indigenas se ocupaban de ensefiar, dentro de su funcién 

de nanas de nifios criollos o mestizos, la lengua. nahuat! para asi poder defenderse de 

tos espafioles. De esta manera, los hijos de familias acomodadas, al saber la lengua 

de la regién, aseguraban empleos que brindaba la iglesia. 

Durante afios se persistié en la ensefianza del castellano, cosa que de pronto se 

consideré casi imposible debido a la lentitud con la que se avanzaba, pero fue un 

hecho que juristas de la época defendieron, ya fuera en Espafia o en tierras 

conquistadas. (IBID: 22). 
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Para el siglo XVII, los conceptos educativos eran muy distintos, pues mientras que tos 

funcionarios se ocupaban de la idea de ensefar el castellano, los religiosos se 

encontraban contentos con los avances de la evangelizacion. 

No importaba pues, que fuera en castellano o no, lo importante era asegurar que 

todos los habitantes, nifios o nifias conocieran perfectamente ta doctrina cristiana. 

Lo que si tuvo una especial atencién, fue en dividir estrictamente a los sexos, s6lo 

hombres con hombres y mujeres con mujeres, ya que tenia mas importancia la 

castidad que cualquier otra area. 

La mujer fue exctuida de la instruccién a muy temprana edad, a los 10 afios las nifas 

ya no podian ausentarse algunas horas diarias de sus casas, pues era peligroso para 

su dignidad. Ademas, debido a la dificultad de conseguir maestros, ellas sélo tenian el 

privilegio de ser instruidas en la Doctrina Cristiana; siendo que el varén podia y debia 

ser educado ademas de esto, en lectura, escritura y castellano. 

Para los indigenas esto fue particularmente dificil desde el punto de vista que sus 

mujeres no solo no cooperaban, sino que dentro de sus casas, ellas seguian hablando 

su lengua materna. 

El problema de la educaci6n siguié discutiéndose a todo lo largo del siglo XVIII, 

incluso ef fracaso por la castellanizacién, motivé a que se realizara una encuesta para 
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ver las verdaderas necesidades y posibilidades de la instalacion de escuelas para las 
comunidades. 

Sin embargo, la inconformidad de tos indigenas aumentaba, a medida que seguia 
necesitandose la marginacién de la sociedad indigena, y a finales del siglo XVIII, las 
ideas ilustradas consideraban la educacion como una forma de progreso nacional; por 

lo que algunos novohispanos se dieron a la tarea de defender al indigena, ya que el 

escaso éxito por fa eclucacion, tenia entre otras razones, la de poder gobernar mas 

facilmente al conquistado. (IBID: 24). 

A principios del siglo XIX, la Constitucisn de Cadiz reorganizo la administracion 

poniendo especial interés en la educacién; en 1821, se presentd el Reglamento 

General de Instruccién Publica en Espafia; pero al llegar a México ya se habia 

proclamado la Independencia. 

A partir de este momento, México comenzé en forma independiente a buscar sus 

propias soluciones, en cuanto a diferentes factores se refiere, incluyendo también el 

ya conocido problema de fa educaci6n. 

3.3. La Mujer en ta Colonia: 

Para el siglo XVI, pocos padres espafioles se detuvieron a pensar sobre que tipo de 

educacién darian a sus hijas, mas bien se dejaron llevar por las costumbres sociales y 

tradiciones familiares. lo que si era muy claro para ellos, era la idea de facilitar a sus 

hijos su insercién a la sociedad. 
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En cuanto a la actitud hacia las mujeres, éstas eran educadas basicamente para e! 

hogar y el matrimonio, por lo que debian ser trabajadoras, sumisas, honestas y 

hogarefas, sin olvidar la obligacién que tenian de ser educadas en la Doctrina 

Cristiana. 

La Tradicion Medieval, reconocia que las mujeres debian tener una especial 

educacion, sobre todo si eran éstas, hijas de nobles o familias acomodadas, ellas 

debian ocuparse en labores manuales, debian aprender a cocinar, no sdlo para 

contentar a sus padres y hermanos, sino llegado el momento, también a su marido. 

(Vives, J.L. en: "La Educacién de la Mujer en fa Nueva Esparia", p: 33). 

En este periodo, surge la importante influencia de grandes escritores humanistas, 

como por ejemplo: Tomas Moro, quien reconocia Ja importancia de la educaci6n de la 

mujer, ya que era ésta /a principal portadora de tradiciones. 

La mujer debia ocupar algunas horas de} dia para cultivarse en letras y no sdlo en 

Doctrinas Cristianas; dejando para esto, a sus hijos en las llamadas "salas de 

lactantes”, pues era importante que Ja mujer se incorporara a! trabajo colectivo, 

tomando a la educacidn como un trabajo constante y perdurable de superacién, que 

tomaba varios afios para su desarrollo; para esto se recomendaba constancia. (Moro 

TOMAS, 1941 en: “Las Mujeres en la Nueva Esparia”, p: 28). 

Poco a poco se fue aceptando que en la educacion literaria, tuvieran acceso tanto 

hombres como mujeres. Asi pues, la mujer empieza a tener oportunidad de acercarse 

a las lecturas, mismas que debfan ser vigiladas por el hombre de la casa; pero 
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unicamente debian tener acceso a aquellas obras escritas por santos varones; 

lecturas virtuosas que no hicieran parecer a las mujeres sospechosas, debian leer 

libros que ensefiaran Ja honestidad, la bondad y el camino del buen vivir. (P. Gonzalbo 

Aizpuru, "La Educacién de la Mujer en la Nueva Espafia” De. "E! Caballito”, 1985 p: 33 

a 35). 

Erasmo de Rotterdam, fue sin duda, uno de los pensadores que mas influencia tuvo 

dentro de este periodo. El recomendaba tecturas en donde se resaltara la educaci6n a 

las hijas para el hogar, ellas debian aprender el latin para poder estudiar los libros 

famosos de los filésofos de la época, y la importancia de la educacion residia en que 

ellas eran quienes educarian a sus hijos con su ejemplo y el de su esposo, y asi los 

infantes podrian ser educados de una manera optima. (Erasmo, "Coloquios", 1947, en: 

“Las Mujeres en !a Nueva Espafia’, p: 29). 

Luis Vives propone también con gran influencia sobre ia actitud hacia la educacién; 

tanto en la Nueva Espafia, como en Europa, a todo ser humano el derecho a la 

instruccion, y reconoce que si bien hay mujeres con aptitudes hacia las letras, también 

puede suceder esto con los varones; propone educacién para todos, sean ricos o 

pobres, conquistados o conquistadores, sanos o enfermos, etc. Su pensamiento 

concluye con la idea de permitir a cada individuo seguir sus propias inclinaciones y se 

diera oportunidad a las jovenes de avanzar en las tareas literarias. 

En esta época, también se considera a la musica como un elemento basico dentro de 

la instrucci6n femenina; por estar al alcance de sus capacidades, las jévenes debian 

mostrar sus aptitudes tanto en canto como en tocar un instrumento. (IBID: 31). 
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Para esta tarea, las familias mas opulentas, contrataban generalmente profesores 

extranjeros, quienes ademas de ensefiar misica, podian ensefar inglés, francés y 

alguna otra actividad propia de las damas distinguidas. (Gonzalbo Aizpuru, P. "La 

Educacién de la Mujer en la Nueva Espafia" Ed. "El Caballito", 1985, p: 17). 

La participaci6n de Sor Juana Inés de la Cruz, se resalta en esta época por su 

inigualable gracia para explicar los pretextos que se oponian a la instruccién de las 

mujeres, retoma el pensamiento de José Luis Vives y agrega otros argumentos para 

ayudarse en su derecho como mujer de tratar cuestiones teolégicas, ademas de 

reconocer que ciertamente esta tarea debia darsele sdlo a mujeres con la capacidad 

suficiente y no a cualquiera, pero que esto mismo podia suceder con el hombre, quien 

piensa “que por el solo hecho de serlo, ya es sabio". (Sor Juana Inés de la Cruz, 1979, 

en: Gozalbo Aizpuru P. “Las Mujeres en ta Nueva Espafia", p: 32). 

A principios del siglo XVIII, come en ninguna época, se da gran importancia a la 

educacion; en varios paises europeos nace por primera vez, la instruccién primaria 

con caracter oficial, se distribuye en varios grados y hasta entonces se considera 

como asunto de Estaclo, gracias a !o cual, se planearon los primeros ministerios de 

educacién publica. 

Se crearon escuelas de magisterios, se formaron maestros rurales, aparecieron las 

escuelas femeninas y profesionales y también escuelas para sordomudos. 

Hacia 1750, comenzo a surgir un remolino de ideas que criticaban a la educacién, 

tomandola como rutinaria e inuti!; es entonces cuando se planean cambios, no sdlo en 
  

68



los métodos, sino también en espiritu, dando gran importancia dentro de fa educacion 
al desarrollo del individuo y de la sociedad. 

Muchos autores dan énfasis de la importancia de la instruccién de la mujer fuera del 
hogar, pero sin dejar su caracter de subordinada: solo un pensamiento fuerte como el 
de Rousseau, reconocié la igualdad de la mujer con el hombre, pero anula Ja idea de 

proporcionar a hombre y mujer la misma educacion; y es hasta el Padre Feijoo, quien 

se encarga de la defensa de la mujer, dandole la misma capacidad intelectual que el 

hombre, incluso da una explicacion al ataque contra la mujer, argumentando que 

siempre son hombres los que han escrito acerca de !a mujer, pero que la ignorancia 

de ésta, no le quita al igual que al hombre, su capacidad de aprender. (P. Feijéo, 

1863, en: Gonzalbo Aizpuru P., “Las Mujeres en la Nueva Espafia’, p: 36). 

Las ideas de Feijoo eran todavia muy escandalosas para su época, pues no podia ni 

siquiera en pensamiento, osar en dar igual educacién a hombres que a mujeres. Su 

educacién dependia del sexo y nivel social. La instruccién para los pobres, consistia 

en la de hacerlos mas eficientes para el trabajo y la de mujeres en perfeccionar su 

actividad como esposas y madres. 

A finales det siglo XVill, hubo una ola de pensadores quienes tenian como objetivos 

fundamentales, la necesidad de extender 1a instruccién primaria para un mayor 

numero de estudiantes. incluir en ella, ensefianzas técnicas y civicas, y la necesidad 

de anular la influencia de los gremios. 
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La expulsion de los jesuitas de Espafia, se hizo con el pretexto de lograr beneficios 

para la sociedad en cuanto a su educacién. De aqui en adelante, se responsabiliza al 

gobierno de fa educacién de sus sttbditos y se hizo necesario el predominio de 

maestros laicos. Se crearon las escuelas de capacitacién para mujeres, con el fin de 

aumentar la fuerza de produccién; esto era para la mujer de clase baja. Las familias 

pudientes, tenian la posibilidad de recibir educacién mas completa segun sus 

posibilidades econémicas. 

Surgen asi varios pensadores, incluso damas aristocraticas en defensa de la 

educacién de la mujer, argumentando que su instruccién debia ser mayor porque de 

ellas dependia la educacién de sus hijos. 

A medida que las nuevas tendencias se asimilaron y llegaron a México, surgen 

autores como José Ignacio Bartolache, quien defendia la desaparicién del latin como 

lengua académica; el conocimiento debia estar fundamentado en la razén, y en 

consecuencia proponia a las mujeres las ventajas de este nuevo enfoque; ya que ellas 

eran tan capaces de razonar como los hombres. (Bartolache, 1979, en: “Las Mujeres 

de la Nueva Espafia’”, p: 39). 

Ya para 1810-181 1, se proponia que se tomase a la mujer mas como compafiera que 

como guardiana del hogar, y se le habilitaba para un trabajo ajeno a las labores 

domésticas. 

La prensa fue un importante medio para la expresién de descontento ante /a situacién. 

Pero fue solamente hasta que hubo un cambio real en la sociedad, cuando se produjo 
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un cambio efectivo, que abria las puertas de fabricas y talleres a fa mujer, al mismo 
tiempo que cerraba las de conventos, colegios y lugares de recogimiento. 

Para el mundo novohispano, la actividad de la mujer debia diversificarse e implicar un 

cambio placentero y no una carga adicional a sus quehaceres; tareas que debian 

efectuarse, siempre y cuando fueran compatibles con ta armonia del hogar. 

Fernandez de Lizardi, apunta varias ideas sobre fa reforma en la educacion de la 

mujer, manifiesta la superioridad de fa educacién en el hogar que la de la escuela, yla 

necesidad de separacién de sexos; pero reconoce que la mujer participe en aquellos 

trabajos que llamen su atencion y que no requieran de gfan fuerza fisica. En cambio, 

Su pensamiento no iba de acuerdo en que las mujeres se instruyen en estudios 

demasiado profundos, pues esto {as alejaria de su ambiente natural. ("La Quijotita", 

en: “Las Mujeres en fa Nueva Espajia”, p: 40). 

En Espafia y algunas otras colonias, se interesaron por el progreso de la educacion y 

fundaron escuelas a fas que llamaron "patridticas", las cuales suplian las deficiencias 

en la introduccién de las masas trabajadoras y en muchos casos, estas escuelas eran 

solo para nifas, para instruirlas en capacitacién técnica para el trabajo de ia industria. 

Muchas mujeres capaces de comprender la situacién que se vivia en México, se 

quejaron de la persistencia de un sistema de educacién ineficaz para las necesidades 

det momento; si bien el matrimonio seguia siendo el destino de la mujer, en él debia 

corresponderle un papel mas digno. 
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Después de obtenida la Independencia, algunas se mantuvieron en vigor, las ideas de 

algunos politicos espafioles sirvieron de orientacioén, cuando se reorganizo la 

ensefianza. 

El México independiente se abria a un nuevo destino; y en él las ilusiones de algunas 

mujeres que aspiraban a encontrar en él su propio lugar, ganado gracias a su trabajo 

y a la libertad para conservarlo. 

3.4. La Educacién de la Mujer en el Porfiriato: 

En tos primeros afios det siglo XX, el proyecto educativo estuvo orientado por el 

principio del "orden y progreso" que el grupo de los cientificos impuso y adquirié (en 

relacién con la educacién de las mujeres) el caracter de instrumentalismo; esto es, a 

la mujer se le educa no como el fin, sino para que sirva de medio para el logro de 

otros fines. 

En Agosto de 1902, Porfirio Diaz promuig6 la Ley Constitutiva del Consejo Superior de 

Educacién Publica, cuyo fin era el de promover el adelanto de las nuevas 

generaciones. Este organo incluia entre sus consejeros a dos mujeres: la Directora de 

la Escuela Normal para Sefioritas, y la Directora del Colegio de la Paz. Esto 

significaba la posibilidad de que se tomaran en cuenta los intereses femeninos a la 

hora de elaborar fos proyectos. 

Ya para entonces, la influencia de Justo Sierra se hacia sentir, siendo Subsecretario 

de Educaci6én Publica y eminente maestro, tenia una gran fe el poder de la educacién 
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para lograr el orden y progreso que se habia anhelado, asi como su confianza en fa 

capacidad de las mujeres de evolucionar hacia la libertad. 

Sierra consideraba: 

"El hombre no nace libre, sino que llega a ia libertad por evolucion y para que ésta sea 

posible, debe crear fiabitos de orden y respeto a la libertad, mientras éstos no se 

formen, el gobierno se encargara de hacer guardar el orden y de hacer respetar los 

ajenos intereses. La educacién es el medio que convertiria en ciudadanos libres a la 

masa de mexicanos: indios, mestizos y criollos...". (Meneses, 1983 en Yurén 

Camarena, p: 69). 

Gracias a las ideas de Sierra, el Consejo traté de lograr la “Construccién Espiritual de 

Mexico" por medio de la educacién, y para ello era necesario cambiar la instruccion 

por Ja educacion. 

La educacién debia ser integral, es decir, se referia a todas las capacidades del ser 

humano. Ademas debia ser educacién para la vida, mas que acumulacién de 

conocimientos, se trataba de transmitir una cultura moral que sirviera de medio para la 

integracién nacional. 

Se pretendia aplicar los principios de la pedagogia nueva, para lograr una sociedad 

mejor, con mejores hombres y mejores mujeres.   
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Pero estos ideales eran utépicos, desde el punto de vista que las condiciones de !a 

época no favorecian, mas que el orden deseado del cual vendria Ia libertad, se 

imponia el orden que tendia a mantener las relaciones sociales de desiguaidad y las 

diferentes formas de dominacién que existian, (dominacién imperialista, sexual, de 

clases, etc.). 

Por esto, a pesar de los afanes de progreso del grupo de educadores que encabezaba 

Sierra, la propuesta del consejo para el plan de estudios de primaria no se llevé a 

cabo; aunque no habia distinciones con respecto a los sexos. 

En lugar de esto, continud el plan vigente desde 1901 que si establecia diferencias 

significativas, como por ejemplo el plan de estudios para la primaria superior de nifias, 

comprendia economia doméstica, en vez de economia politica; y los estudios de 

ciencias naturales, se daba bajo el nombre de "Nociones o Elementos de..."; mientras 

que en el plan para nifios, no se hacian limitaciones de este tipo. (Meneses, 1983 en 

Yurén Camarena, p: 70). 

El consejo intenté mejorar la educacién cualitativa y cuantitativa. En el primer caso, 

por medio de la formacién de buenos maestros, y en el segundo, incorporando a fa 

poblacién indigena en el proceso educativo. 

Ambas cosas hubieran beneficiado a las mujeres, ya que un alto porcentaje de 

maestros eran del sexo femenino. pero también qued6 solo en deseos, pero sdlo un 

5% de la poblacion estaba inscrita; y de ésta, solo la mitad asistia. 
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La educacién por lo tanto, siguié con patrones patriarcales y se limité sdlo a catedras 

en donde se recomendaban lecturas que reforzaban la idea del destino de la mujer: la 

maternidad. 

De esta manera los proyectos que efectivamente se aplicaron, obedecian a la ideas 

infundidas del hombre para cumplir exactamente con el destino que le correspondia. 

La ley organica de 1908, establecié que en las escuelas para nifias, debia impartiese 

la educacién doméstica; para que éstas tuvieran una "completa conciencia de sus 

obligaciones domésticas, y pudieran cumplirias a la perfeccion”. (IBID: 71). 

Asi se limitaba a la rnujer en su progreso real, imponiéndole un orden desigual y 

afirmando que fa educacién de fa mujer consistia en “prepararla para ser esposa y 

madre, con todos fos elementos cientificos y culturales a fa mano". (IBID: 72). 

En esta época, los proyectos educativos eran manifestacién del conflicto patriarcal- 

capitalista que se vivia, entre los valores patriarcales y las necesidades de la 

economia capitalista de que !a mujer se incorporara al mundo del trabajo. 

Lo anterior, implicé un doble instrumentalismo, pues la educacién de tas mujeres 

debia ser util, al mismo tiempo, tanto el orden patriarcal como al capitalista. 
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Este conflicto se resolvid asi: debia prepararse a la mujer para cumplir una doble 

jornada, de la cual, sdlo una parte seria remunerada. 

Sin embargo, la teoria y practica llevada en los paises europeos, desenmascaré la 

ideologia patriarcal en la educaci6n, se reivindicaba el derecho de la mujer a la misma 

y se rechazo al instrumentalismo en los fines educacionales; asi se exigid devolver a 

la mujer su dignidad de persona. 

Varios educadores aprovecharon estas reivindicaciones y contribuyeron con una labor 

destinada a lograr cambios en los proyectos educativos. 

Pero no eran sélo estos los cambios que se pretendian, el pueblo mexicano ya en 

armas, exigia cambios en el gobierno y en la organizacion social. Se tuchaba por un 

orden mas justo. 

Desafortunadamente para muchos, los cambios llegaron tarde y habia profundas 

contradicciones. La Revolucion ya estaba a Ja puerta. 

3.5. Los Proyectos Educativos en el periodo de la Revolucién: 

ta educacién en estos momentos, se basé en el pensamiento oficial mexicano y se 

manifesté en una actitud que refiejaba el optimismo del liberal. La educacion se vuelve 

utépica, cuando fas transformaciones en e! ambito educativo se dan al margen de las 

transformaciones de !a sociedad existente.   
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Sin embargo, tenia un rasgo distintivo que se basaba en la buena fe, aunque fuera 

ésta, producto de una falta de conciencia. 

El educacionismo mistificador se presenta como la panacea, atin cuando se sabe de 

antemano que la educacion mas bien estara obstaculizada por la ideologia dominante, 

misma que prevalecié en los proyectos educacionales de ta Revolucion, hasta los 

ultimos afios de 1930. 

La educacion se consideraba, segin Madero y Carranza, como el "medio para lograr 

la integracion nacional y conservar fa tradicién”. (Galvan, Luz E., 1985, en Yurén 

Camarena, p: 72). 

De alguna manera, Vasconcelos, traté de salvar al pueblo de influencias extranjeras, 

inspirado en el espiritualismo francés y en la escuela bolchevique, pero sin dejar que 

esto penetrara culturalmente al pais, considerd que el propdésito fundamental de la 

Secretaria de Educacién Publica fuera el “salvar a los nifios, educar a los jévenes y 

redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya 

no de una casta, sino de todos tos hombres”. (IBID: 73). 

En cambio, Obregon y Cailes mas influenciados por el pragmatismo, suponian que la 

educacion era el instrumento para el progreso. 
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Las limitaciones de la educacién se dejaron sentir con mas fuerza durante el periodo 

cardenista, en donde se afirmé que la Revolucion se preocupd por fundamentar fa 

educaci6n socialista para remediar las necesidades que tienen los trabajadores. 

Asi mismo, en esta época se pensd que por mas que ja escuela tuviera una mision 

avanzada, no era un factor decisivo la transformacién del capitalismo al socialismo. 

A pesar de todo, el educacionismo movié significativamente a la accion, trayendo con 

esto un mérito innegable. 

Sin embargo, et principio y la accién de estos momentos, no correspondian con los 

principios de las fuerzas dominantes, quienes estaban muy lejos de desear la 

transformacidn del pais, y por otro lado, a pesar de los esfuerzos del gobierno de 

Cardenas, dicha transformacién no se logré por medio de las reformas. 

E! educacionismo que siguié al periodo de la Revolucion, se debio en gran parte ala 

euforia de los éxitos de ésta. Se habia logrado derrocar al mal gobierno, por lo menos 

en ese momento histérico; y los movimientos obreros y huelguisticos, ayudaron al 

desarrollo de ia conciencia de clase, trayendo como consecuencia relativamente 

inmediata, una nueva politica agraria y !aboral. 

Pero con tado lo anterior, no se logré cambiar jas estructuras econdmicas, y el 

educacionismo contribuyé a cambiar el sentido de ese propésito, ciertamente se habia 

derrocado al mal gobierno, pero faltaba educacién para que la sociedad lograra su 

total transformacién. 

78 

 



A pesar de fas limitaciones, {a politica de ese periodo influy6 de forma notable para 

alcanzar los cambios en los instrumentos juridicos y en los proyectos sociales, 

incluyendo aqui los educativos. Cabe mencionar la gran importancia que en este 

periodo tuvo el movimiento femenino y feminista que se desarrollé con fuerza a lo 

largo de todos estos ajio y los siguientes, a la Revolucién Mexicana. 

La participacion de tas mujeres en acciones que tendian a cambiar la organizacién y 

direccion de la sociedad, la cual se realiza en una situacién tal, que fa mujer no tiene 

consciencia de la opresién y explotacién de !a cual es objeto, por el sélo hecho de ser 

mujer, es a lo que aqui llamamos practica femenina. Por el contrario la practica 

feminista, se basa en la plena y total consciencia de la condicién femenina, reconoce 

un orden en la sociedad, y lucha por su transformacion. (IBID: 75) 

La practica femenina mostré diferentes facetas en la lucha armada, las mujeres 

enfrentaron al enemigo, dotaron alimentacién, ayudaron como enfermeras, etc. 

Mas adelante, las obreras participaron en e! movimiento sindical de Ja época, las 

campesinas siguieron luchando con fervor por el ideal zapatista. 

Las maestras por su parte, desempefiaron una labor heroica en su fucha por ia 

fransformacion social, participaron en la formacién de sindicatos magisteriales e 

intervinieron en la vida rural, sin dejar de mencionar que también fueron muchas las 

maestras victimas de prejuicios religiosos, de caciques y gobiernos jocales que no 

toleraban que les "alebrestaran al pueblo"; incluso también fueron victimas de abusos 

sexuales. 

ESTA TESIS NO DEBE 

SALIR DE LA  BIBLIGTECA 73 

 



La practica femenina abrié campos prohibidos para !a mujer, muchos hombres y 

mujeres cayeron en la cuenta de que la lucha por un orden mas justo debia incluir en 

sus finalidades, el de la emancipacién femenina. 

Por otra parte también existio la practica feminista organizada, las mujeres indigenas 

que luchaban por sus tierras en ef Sudeste, iniciaron tal movimiento. Seguramente a 

éstas se incorporaron varias maestras que ayudaron a aclarar Jos fines y tos medios 

de fa lucha feminista. 

Como consecuencia a to anterior, en 1916 tuvo lugar e| Primer Congreso Feminista de 

Yucatan; aqui se muestra claramente ta importancia que se le daba a fa educacién 

para hacer consciente a fa mujer de su posicién y ahuyentarla del yugo de las 

tradiciones. En este congreso se demandaba que en cualquier centro de cultura, ya 

fuera abligatorio o no, se diera a conocer a la mujer sus capacidades y la variedad de 

sus facultades, asi como el poder aplicarlas a ocupaciones que estaban invadidas por 

ei hombre. 

Se pedia también una educacion laica efectiva, la formaci6n profesional de fa mujer y 

una educacidn racional. (Vitale L., 1981, en Yurén Camarena, p: 75). 

El movimiento feminista fue creciendo, hasta llegar al punto que en 1921, nuevamente 

las mujeres organizadas, vuelven a reivindicar sus derechos, en especial los civicos; y 

en 1936, se proclamé la Republica Femenina que realizé un gran trabajo al formar 

escuelas y cooperativas en distintas regiones, existiendo importantes documentos que 

constatan Ja intensa lucha a pesar del descontento de fos caciques de! lugar. 
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Debemos mencionar que ni Ja practica femenina ni la feminista, fueron movimientos 

de masas; pero tampoco podemos negar la notable influencia que tuvieron para lograr 

transformaciones importantes en las leyes que tendian a favorecer a la mujer. 

No obstante, ya en la Constituci6n de 1917, se establece que "a trabajo igual, salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad". (Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917, en: Yurén Camarena: 76). 

Y es hasta 1953, que se reconoce el voto como un derecho también de ta mujer. 

De esta manera, se va haciendo !a equiparacién en diferentes aspectos, incluso del 

hombre a la mujer. 

Ya se empieza a ver conveniente la idea de preparar a la mujer para ejercer tales 

derechos y e! camino ideat era la educacién. 

A partir de 1940, ya no era valido terminar una educaci6n diferenciada para hombres y 

mujeres. Los proyectos debian ordenar una educacidén liberadora para ambos sexos. 

Pero esté muy claro que a finales de esta década, todavia el analfabetismo 

correspondia en un gran porcentaje a la mujer, lo cual significa que ni atin con las 

reformas. educativas, se ha logrado borrar la imagen de la mujer tradicional (incluso 
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hasta en Jos planes de estudios de escuelas para nifias) y el hombre como ser dotado 

para el mundo y el progreso.(IBID: 78). 
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IV.- LA EDUCACION 

4.1. Concepto de Educacién: 

Para introducirnos al tema de la educacion, podemos empezar por definirla 

etimologicamente hablando asi: Educacién: de! latin educatio: es el acto de criar 

animates, plantas; y por extension: formacién del espiritu, instruccién. El vocablo latino 

educatio, deriva del verbo educare, formado por e: afuera, y ducare: guiar-conducir. 

(Diccionario Encictopédico, Océano Uno Color, 1996, 1784). 

La educacion ha sido vista a to largo del tiempo, por multiples enfoques filoséficos y 

diferentes segiin cada época. Su andlisis puede observarse desde el punto de vista 

sociolégico, bioldgico, psicolégico y filosdéfico. Pero los criterios que mas se utilizan 

actualmente, son el socioldgico y el biopsicoldgico. 

Si vemos a la educacién desde el punto sociolégico, es el proceso que tiene como 

finalidad preparar a las generaciones nuevas para que reemplacen a las antiguas o 

adultas, que como es natural se van retirando de las funciones activas de la vida 

social. 

La educacién lleva a cabo la conservacién y transmisién de la cultura, con el fin de 

asegurar la continuidac.   
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Lo que se intenta transmitir, son valores y formas de comportamiento social, los 

cuales, se han observado como eficaces en la vida de una sociedad. 

Desde el punto de vista biopsicolégico, la educacién tiene como objetivo, Hlevar al 

individuo a realizar su propia personalidad, sin dejar a un tado sus posibilidades 

intrinsecas. Luego de esto, la educacién pasa a actualizar las virtualidades del 

hombre, en un trabajo que consiste en sacar desde lo mas profundo de! individuo, lo 

que lleva consigo hereditariamente. 

El criterio que aqui presentaremos, abarca quiza a la educacién, desde los puntos de 

vista socioldgico, y biopsicoldgico. 

Podemos decir que educar es conducir lo que es, hacia la plenitud de actualizacion y 

expansion, orientada de manera que exista una total aceptacién social. 

De tal forma, puede decirse que la educacién, es un proceso que tiende a capacitar al 

individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones en la vida, sacando 

el mayor provecho de la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integracién, la 

continuidad y el progreso sociales. Todo esto de acuerdo con la realidad de cada uno, 

de tal manera que se satisfagan las necesidades individuales y del grupo. (Nérici G, 

“Hacia una Didactica General Dinamica”, Ed. Kapeluz, 1990, p:18). 
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4.1.1. Tipos de Educacién: 

Ya hemos visto que la educacién es un proceso social representado por una gama de 

influencias o experiencias vividas por el individuo. En relacién con esas influencias, 

Nérici maneja a la educacién distinguiéndola como la Heteroeducacién y la 

Autoeducacién. 

1.- La heteroeducaci6n es aquella en la que los estimulos que mueven al individuo, se 

manifiestan independientemente de su voluntad, esto es, cuando el curso de la accion 

educativa ocurre sin ta intencién del sujeto. 

La heteroeducacién a su vez, se subdivide asi: 

a) La educacién inintencionat o asistematico, en donde el cambio en el 

comportamiento, viene como resultado de instituciones que no tienen esta intencién 

especifica, como seria por ejemplo con Ia radio, ta television, el cine, el teatro, etc. 

b) La educacion intencional o sistematica, se da como su nombre lo indica, cuando se 

tiene la total intencién de influir en el comportamiento del individuo, de una manera 

organizada, como ocurre principaimente en ia escuela, en el hogar o en Ia iglesia. 

La escuela es la institucién social destinada especificamente a realizar la educacién 

intencional, satisfaciendo las necesidades primordiales de la sociedad, de acuerdo 

con diferentes caracteristicas. 
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Para ser mas especifico, dentro de estas caracteristicas podemos hablar de 

ambientes sociales simplificados, dado que no seria posible reproducir en la escuela 

todas las actividades de la vida cotidiana de ambientes sociales purificados, ya que 

algunos aspectos negativos de la sociedad, deben ser eliminados de la escuela. Otra 

caracteristica importante es la de proporcionar un ambiente de vida democratico e 

impregnado de ideales. 

2.- La Autoeducacién, es ei hecho de que el propio individuo decida procurarse las 

influencias capaces de modificar su comportamiento. Este tipo de educacién, esta 

representada basicamente, por la accién de perfeccionamiento y expansién de la 

personalidad y se lleva a cabo, después de que el individuo dejé la escuela. Tanto es 

asi, que uno de los objetivos de fa educacién, es motivar al individuo a la 

autoeducacién. 

Gracias a la autoeducacién, el hombre pasa a ser maestro de si mismo, en el sentido 

de que se autoensefia por medio de la reflexién, el estudio personal, o por la 

orientacion propia que da a su esfuerzo en la direccién de un mejor aprendizaje. 

Pero pasa que, para que la autoeducacién sea verdaderamente eficiente, es 

necesario que el individuo esté preparado para ello adecuadamente, con el fin de que 

ella no se convierta en un esfuerzo casi inutil. 

Asi mismo, podemos decir, que la educacién es un proceso de autosuperacion, 

tomandola como una elevacién por sobre si mismo, y no como el sobrepujar al 

semejante. 
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Es deber de fa escuela, el atenuar el sentido competitive de nuestra sociedad, 

proporcionando mayor importancia a la necesidad de cooperacion, para una mayor 

armonia y tranquilidad, tanto individual, como social. 

El educando debe ser alentado para alcanzar su mayor rendimiento, sin 

comparaciones y competiciones que tanto humilian, a menos que estas 

comparaciones y competiciones sean consigo mismo. 

La coherencia dentro de la educacién, consiste en brindar a cada uno, la posibilidad 

de ser fo que es. En este sentido, la educacién debe ayudar al individuo a sustraerse 

de fas incoherencias para que pueda ofrecer un comportamiento cada vez mas 

auténtico, sin las deformaciones que anulan al individuo como persona. (IBID: 26). 

4.1.2. Los Fines de la Educacién: 

La responsabilidad educativa de fa escuela depende de! reconocimiento de tos 

Objetivos de la educacién. Son ellos los que indican el rumbo a !os puntos de llegada 

deseados, en torno a los cuales deben concentrarse todos los esfuerzos de la 

escuela. El conocimiento de los objetivos, dara significacién a la ensefianza, pues si 

no existiesen, la accién de la escuela no seria mas que una simple sucesién de 

clases o practicas carentes de nexo con las necesidades individuales, esto es, un 

simple pasatiempo para el educando y un inutil para la sociedad. 
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Por lo tanto, debemos convencernos de la importancia que los objetivos tienen en la 

educaci6n, ya que son los que dan, en distintos niveles de la ensefianza, la unidad y 

el sentido a la multipticidad del trabajo escolar. 

La toma de conciencia sobre los objetivos de la educacién, implica dar sentido de 

formacin. 

Asi pues, fa educacién debe tener como fin, promover el descubrimiento y 

desenvolvimiento de las capacidades y aptitudes individuales, el estudio de las 

realidades y necesidades comunitarias, regionales y nacionales. La orientacién de los 

individuos, hacia las actividades profesionales que mejor se adecuen a sus realidades 

humanas y que mejor atiendan a sus necesidades sociales, ef desarrollo del campo 

de investigaciones cientificas y técnicas a los efectos de un mayor conocimiento y 

comprensi6n de las necesidades sociales y humanas fundamentales, en el sentido de 

una mas amplia cultura y bienes de consumo, la preparacién de cada individuo para 

que pueda ser eficiente productor, consciente consumidor de riquezas. 

Por ultimo, cabe mencionar, que el criterio del desarrollo de la educacién, consiste en 

la accién exigida por la sociedad mundial y planeada por las instituciones de 

ensefianza, y ya que todos o la mayoria de los paises estén comprendiéndolo asi, 

estan brindando cada vez mayor atencién al problema de la educacién. 
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4.2. La Educacién seguin Tetlacuilo: 

Veremos a la educacién desde 3 puntos de vista diferentes: La andragogia, la 

pedagogia y la educacién permanente. Asi pues, la andragogia surge de la misma 

experiencia educativa, de la practica del hecho educativo con los adultos, de la 

reflexion y del andlisis del mismo. 

La andragogia también puede venir de la derivacién de principios y supuestos basicos 

acerca del adulto como en Io biolégico, psicoldgico y social. 

Pero especialmente podemos afirmar que la andragogia nace principalmente de la 

critica a la pedagogia. Entendemos como pedagogia, al concepto y conjunto de 

conocimientos, principios, métodos, procedimientos, técnicas y materiales de 

ensefianza que se refieren a ia conduccién o educacién de nifios. 

A la pedagogia le ha interesado la investigacién y practica del aprendizaje y la 

formacién integral del nifio, especialmente en el ambito escolar. 
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Sin embargo, nos encontramos a veces con expresiones como “pedagogia de la 

educacién de fos adultos"; y esto no sdélo es una contradiccién semantica, es la 

descripcién de una errénea realidad. Mucho de fa educacién de adultos se hace mal 

porque se sustenta en principios y métodos tomados de la educacién del nifio. 

A la pedagogia corresponde el estudio del aprendizaje y la educacién del nifio, y para 

esto debe identificar las caracteristicas evolutivas profisioldgicas, los efectos de !a 

influencia social, familiar y especialmente laboral en su desarrollo. 

La verdad es que las diferencias entre pedagogia y andragogia son de caracter 

semantico, existen dos formas distintas de interpretar el hecho educativo y las 

desiguaidades son obviamente notorias. 

Mientras al nifio se le conduce a la escuela, e! adulto busca !a instruccién y acude a 

ella voluntariamente. 
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Mientras el nifio recibe la instruccién dosificada de acuerdo a las normas 

pedagogicas, el adulfo ya cuenta con una experiencia vital que consciente o 

inconscientemente utiliza para adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 

Mientras. los contenidos de ta educacién infantil tienen un sentido de utilidad para 

ayudarlo a comprender el mundo que los rodea, los contenidos de la educacién de 

adultos tienen una utilidad practica, que permitiraé al adulto superarse 

profesionalmente y capacitarse para desempeniar mejor su trabajo. 

Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias, e! proceso educativo tiende a 

estructurarse sobre esos dos pilares: la pedagogia y !a andragogia (o educacién de 

adultos), para conformar ta educacién permanente. 

Esta educacién permanente, busca definir el proceso educativo en dos dimensiones: 

1.- Continuidad. El hecho educativo debe correr paralelo a la existencia de! ser 

humano; no hay una edad para la educaci6n, ésta debe empezar con el nacimiento y 

terminar con fa muerte; el concepto de educacién a !o largo de toda la vida, implica 

necesariamente la conjuncién de fa pedagogia con la andragogia. Para la educacién 

tradicional hay una separacién entre la edad escolar de un individuo, esto es la 
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infancia y la juventud y la edad productiva, es decir, la edad adulta. Para la educacién 

permanente, no hay tal separacién. 

2.- Integridad. Para la educacién permanente, el hecho educativo es descubrir todas 

las posibilidades de desarrollo del ser humiano, en este sentido la educacion no es la 

cantidad de conocimientos acumulados, sino el conjunto de experiencias y esfuerzos 

que acercan a los hombres a la conformacién de valores propios: a fa libre expresién 

de su creatividad, de su afectividad, de su sentido de la belleza y de su potencialidad 

laboral. 

Si la dimensién temporal es temprana, es importante en la nueva concepcién de la 

educacién; que fa dimension integral otorgue un nuevo significado a la educacion, y 

tenga como consecuencia fa necesaria salida del hecho educativo de! reducido marco 

de ta escuela; para pasar a formar parte de todas las actividades del individuo, la 

fabrica, la oficina, la familia, el campo deportivo, etc., todos son sitios donde se puede 

y debe suceder el hecho educatil. 

La escuela queda de este modo reducida a un paréntesis en la vida dei ser humano; 

el hecho educativo que en ella se da, es solo una minima parte de la educacidn a que 

esta expuesto el hombre. 
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La pedagogia y la andragogia deberan caminar paralela en esta nueva concepcién de 
la educacién permanente. La educacién permanente dara necesariamente el sentido 
de integridad al proceso educativo, tomara de la escuela de adultos o andragogia; y 
de la educacién de los nifios o pedagogia, los elementos que hagan de! hecho 

educativo un proceso continuo, -durante toda la vida- y un proceso global, para todas 

las posibilidades humanas. (CENAPRO, 1981, afio IV, numero 4/1 981). 

4.3. Educacién Formal e Informal segun Graciela Hierro y Yurén Camarena: 

El papel de la educacién formal e informal, es en todas las sociedades, el de reafirmar 

fos roles femenino y masculino mediante ta adquisicién y transmision de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores consecuentes. 

Los conocimientos que se adquieren y se trasmiten, suponen la informacién y 

capacitaci6n necesaria para llenar estos roles. La informacion generaimenie, se 

transmite a través de la educacién formal. Entendemos a la educacién como: “ Un 

proceso consciente de ensefianza y aprendizaje controlado, corregible y repetible". 

(Hierro Graciela, “La educaci6n formal e informal, y la situacién femenina’, El Colegio 

de México, 1977, p:2). 
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Generalmente las habilidades necesarias para la implementacién de conocimientos 

también se adquieren a través de la ensefianza formal. Asi pues, la tarea de la 

educacién informal, es despertar actitudes positivas hacia el sistema de vida y hacia 

los roles especificos del hombre y de la mujer. 

En realidad, es a partir de fa primera infancia cuando esta instituci6n se adquiere, en 

el hogar, en ia calle, en fa Iglesia, y se da por medio de un proceso de socializacién. 

La eleccién de tos individuos para el desempefio de! trabajo productor y reproductor, 

tuvo en sus inicios un fundamento claramente biolégico; los hombres estaban mejor 

dotados para la produccién de alimentos y fas mujeres para la reproduccién. Aunque 

en las economias primitivas, tanto antiguas como modernas, fa mujer participa en las 

actividades productivas; su tarea principal sigue siendo la reproduccion. 

Dentro de la produccién, las tareas que implican capacidad intelectual, iniciativa, 

creatividad y esfuerzo fisico, han sido siempre mas valoradas que las funciones 

reproductivas que reatiza {a mujer. 
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Estas tareas carecen de capacidad intelectual. tampoco iniciativa ni creatividad, basta 

seguir el instinto natural. 

Por otro tado, ta interioridad fisica de ia mujer, constituye un factor importante para su 

inferiorizacién. 

A continuacién mencionamos brevemente cémo es la educacién en Occidente para la 

mujer: 

Los conocimientos y tas habilidades femeninas son todo el conjunto de capacidades 

que se requieren para e! manejo del hogar, viéndolo como el centro de ta funcién 

reproductiva. De aqui se deriva ta instruccién necesaria para todos los ambitos del 

trabajo social que muestran un paralelismo con el trabajo del hogar. 

Secretarias, enfermeras, decoradoras, educadoras, etc., y todas fas profesiones 

consideradas femeninas, tienen su origen en las tareas domésticas. 
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En consecuencia, toda fa informacién y capacitaci6n femenina que no se relaciona 

directa o indirectamente con lo doméstico, adquiere la denominacién de contra- 

natura, con toda la carga ideolégica negativa consecuente. (IBID: 6). 

Las actitudes y valores femeninos: dado que la mujer debe atraer al hombre para 

cumplir sus tareas de reproduccién, hay tres insistencias que nublan el proceso de la 

educacién femenina hasta hoy en dia: el aspecto estético, el bioldgico y el aspecto de 

emotividad. E! primero obviamente para atraer al hombre, el segundo para favorecer 

su papel reproductor, y por ultimo, la pasividad como garantia de la sumision 

femenina. 

Se educa a la mujer de acuerdo a sus caracteristicas biologicas, acentuando todo 

aquello que favorece a su roj de reproductora. 

Dado que la mujer es inferior fisicamente hablando al hombre, y esta inferioridad 

garantiza su sujecién, no hay que dar la minima importancia a ninguna actitud que 

favorezca a comportamientos de agresividad y esfuerzo fisico, y puesto que su 

funcién reproductora no implica iniciativa, se fomenta la pasividad. (IBID: 7). 
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Ademas como tiene una inferioridad intelectual, hay que fomentarfe la actitud de 
resolver sus problemas vitales a través de la llamada “intuicién feménida", es decir, 

irracionalidad e ineficiancia. 

Volviendo a su funcion reproductora, existe la necesidad de atraer al macho a través 
dej énfasis de lo estético y como to mencionamos antes, se le exige mayor 
sensibilidad en este sentido. 

Asi se le fomenta a la mujer que su constitucién fisica, sus alrededores, su apariencia 

personal, etc., estén de acuerdo a la época y sean socialmente aceptados y estéticos. 

Todas estas actitudes y valores, se dan por medio de la educacién informal y de 

manera condicionada, y la capacitacion e informacion se dan a través de la educacién 

formal. 

Ademas podemos mericionar que en cuanto a la educacién formal, la mujer debe 

entrar a carreras tildadas de masculinas, para que participe en forma general y   
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efectiva en todos los campos productivos; también debe luchar para tener igualdad de 

derechos y deberes de los hombres. 

En cuanto a la educaci6n informal, la introduccién de la mujer dentro de! proceso 

productivo, le exigira un cambio radical en su sistema de actitudes y valores 

concomitantes. 

Pero para este cambio, se hara necesario un proceso especifico de conciencia, tanto 

en ef ambito femenino, como en el masculino; ademas de la desmistificacién de la 

educaci6n no formal femenina, la cual como ya mencionamos anteriormente, se da 

principalmente en el hogar y es producto de la ideologia patriarcal. 

Como ya lo habilamos mencionado anteriormente, entendemos como educacién 

informal, “al proceso por el cual a lo fargo de !a vida, cada individuo adquiere 

actitudes, habilidades y conocimientos; se adhiere a determinados valores, en virtud 

de la influencia que en él ejercen. La escuela, fa familia, vecindario, el mundo laboral, 

los medios masivos de comunicacion, etc.". (Yurén Camarena Ma. T., “Mujer, 

Educacion Informal y Valores’, Col. Cuadernos de Lectura Pedagdgica, p: 15). 
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Asi pues, podemos decir que es un aprendizaje a través del acumulamiento de 

experiencias en ta vida cotidiana. 

El llamaria educacién informal, viene del hecho de que esta educacién no obedece a 

un plan preestablecida, sino por el contrario, es producto de un proceso asistematico 

y desorganizado que tiene lugar en la vida diaria, y que se concreta con ta relacién 

del sujeto con su medio ambiente natural y social. 

En la vida cotidiana aprendemos, nos desarrollamos, maduramos en ella los padres, 

maestros, familiares, amigos, etc.; nos transmiten informacion, aprendemos reglas de 

conducta y formas de comportamiento y a su vez, transmitimos nuestras propias 

experiencias, promoviendo actitudes en otros y trasmitiendo creencias. 

Tanto actitudes como creencias, se pueden comprender como fa disposicién del 

hombre a responder de determinada manera frente a los estimulos del medio 

ambiente. 

Pero existe una diferencia entre ellas; que las actitudes se dan a través del factor 

afectivo y las creencias vienen del factor cognoscitivo. 
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Actitudes y creencias estan condicionadas reciprocamente, esto es, la actitud hacia 

un objeto trae consigo alguna creencia hacia tal objeto. 

Estas actitudes y creencias se manifiestan en la vida moral, social y politica; es decir 

en ta practica, y esto implica la disposicién que se va forjando en ef individuo al 

contacto con su medio. Ademas no se logran de manera inmediata y directa, sino 

mediada por grupos sociales. 

Asi pues, respecto a nuestro tema, nos preguntamos: {por qué se induce a la mujer a 

aceptar ja creencia de una naturaleza femenina, distinta e inferior en muchos 

aspectos a la masculina? 

De tal manera, la mujer recibe reiteradamente y desde la mas tierna infancia, el 

mensaje del papel que le corresponde interpretar en la sociedad patriarcal en la que 

vive; ya sea como esposa sumisa, madre abnegada, como trabajadora esforzada, 

como ser de segunda que debe permanecer a la sombra de un varén, y aprende a 

sustituir su necesidad de autonomia, por necesidad de heteronomia; su necesidad de 

libertad, por necesidad de obediencia; su necesidad de justicia, por necesidad de 

sumision; su necesidad de sociabilidad, por necesidad de diferenciar lo masculino de 

lo femenino. 
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Por lo tanto, mientras la mujer gracias a la educacion informal que recibe en la familia, 

escuela, vecindario, etc., se vea a si misma como medio, y no como un fin; y adopte 

pseudovalores promovidos por la sociedad, sera cotidianamente desvalorizada en 

aras de un orden desiqual. 

Las mujeres en estas sociedades, se ven sometidas a una heteronomia forzosa que 

esta garantizada por los aparatos coercitivos del estado, y asi se ha determinado que 

el destino de la mujer es el matrimonio; su funcién social principal es la de esposa y 

madre y su ambito de accion es el hogar. 

De acuerdo con dichas normas, la mujer debe consumir mucho tiempo y energia en 

realizar un trabajo que no es remunerado. 

Por otro lado, a partir det supuesto (que no tiene fundamento cientifico) de ta 

inferioridad biolégica e intelectual de la mujer, se fe limitan !as oportunidades de 

educacién, por medio de una orientacién vocacional, que se basa en valores y 

tradiciones transmitidos basicamente a través de la familia. (IBID: 35). 
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Ahora bien, en la historia de fa humanidad, las mujeres han constituido una casta 

inferior. Las experiencias de vida que fa sociedad les ofrece y les permite, son 

totalmente diferentes a la de los hombres. Durante varios siglos y en distintas 

sociedades, las mujeres y los hombres han adquirido, por influencias sociales y 

culturales, una personalidad psicosexual que los diferencia y se manifiesta en una 

superioridad del sexo masculino sobre el femenino. Esta desigualdad, pretende 

fundamentarse en diferencias biolégicas y naturales; cuando en realidad deberta 

fundamentarse en un sistema de valores que se ha sancionado socialmente. 

Es decir, esas diferencias entre los sexos son inducidas culturaimente, y ese estatus 

de superioridad masculina y de inferioridad femenina es un producto social. 

Las instituciones educativas, han sido una de las principales vias en la transmisién de 

estas diferencias, ya que mas bien son aparatos ideoldgicos de dominacién, en lugar 

de tener una funcién verdaderamente educativa. 

La educacién verdadera es un proceso por medio del cual, se promueve el desarrollo 

del ser humano, de una manera deliberada. 
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La educacién requiere de un conjunto de actividades que tienen por objeto fa 

transformacién de la propia persona orientada hacia un fin: ef de la persona 

desarrollada de manera auténoma. 

De acuerdo con io anterior, la verdadera educacién de las mujeres, es un proceso por 

el cual se promueve la adquisicién de conocimientos y actitudes, as! como el 

desarrollo de las capacidades que les permitan descubrir sus propios intereses y 

necesidades, forjarse normas y fines de accién y lograr el cumplimiento de los 

intereses y la satisfaccién de sus necesidades. (IBID: 52). 

Asi pues, el fin de la educacién es la mujer desarrollada, perfeccionada y aut6énoma; 

en otras palabras, es fin en sf misma y no medio, como anteriormente to 

mencionabamos. 

Sin embargo en nuestra sociedad, e! progreso de la mujer esta condicionado a los 

intereses masculinos, y veremos que su desarrollo no es fin, sino un medio para el 

perfeccionamiento del hombre. 
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4.4. El Curriculo Oculto en cuanto a la Educacién de ta Mujer: 

Hacia 1940, la praxis femenina y feminista, habia logrado importantes avances en lo 

que se refiere al marco normativo en el que debian basarse los proyectos educativos. 

Sin embargo, esta practica habia encontrado grandes limites, simplemente al creer 

que el progreso material del pais, significaba el progreso de la persona, y que éste se 

alcanzaria por medio de la educacién. 

A principios de esa década, ya se habia logrado cierta conciencia que impedia que 

los principios del instrumentalismo y del educacionismo, se presentaran de la misma 

manera, por fo tanto estos principios adquieren una nueva forma; por ejemplo: Ia Ley 

Federal de Educacién en 1973 ordena como una de las finalidades educativas la de 

“promover las condiciones que /leven a la distribucién equitativa de los bienes 

materiales y culturales, dentro de un régimen de libertad". (Ley Federal de Educacion 

en SEP, 1973, en Yurén Camarena: 78). 

Esta educacin idealista, sigue siendo hasta nuestros dias un elemento legitimador, 

por eso se mantiene vivo, pero esta claro que la educacién por si sola no puede 

lograr las finalidades sociales, sino al contrario, ayuda a la perpetuacién del conjunto 

de relaciones sociales; adquiriendo un caracter mistificador en e) sentido de que la fe 

en lo que la educacién puede lograr, sirve mas bien de velo para ocultar lo que 

efectivamente la practica educativa logra. 
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Esto es, para ser mas claro, lo que ta practica educativa de ta vida cotidiana se da, es 

el llamado Curricula Oculto, en el que lejos de pretender la transformacién de la 

sociedad, se refiere al mantenimiento y conservacién de las leyes sociales de 

dominacion. 

EI curriculo oculto lo define Ivan Illich como “un ritual que puede considerarse como ta 

iniciacin oficial a {a sociedad moderna, institucionalmente establecida a través de la 

escuela, cuyo propdsito es esconder a sus participantes las contradicciones entre el 

mito de una sociedad igualitaria, y {a realidad consciente de clases que certifica". 

(tich Ivan, 1974, en Yurén Camarena: 79). 

Por otra parte, se considera que el curriculo oculto esta constituido por tres 

elementos: un grupo impuesto que contrarresta los impulsos naturales de iniciativa, 

creatividad y espontaneidad. 

La necesidad de ser evaluado positivamente (formal o informalmente), lo cual hace 

dependiente al individuo, obligandolo a adecuarse a normas impuestas. 
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Independientemente de las criticas a las que ha sido sujeto dicho autor, no cabe duda 

del valor que dieron al curriculo oculto. 

Sin embargo, Yurén Camarena {o define en cuanto a la educacién de las mujeres 

como “el conjunto de valores androcéntricos y burgueses que subrepticiamente se 

promueven como valores universales en la praxis escolar cotidiana, ya sea por 

omisién o por comision". (Yurén C.: 79). 

Llamamos valores por omisi6n, al hecho de que las mujeres no tienen las mismas 

oportunidades educacionales que los hombres, aunque !a ley no prohiba estudiar a la 

mujer, la ideologia dominante ha dado otros caminos para su accion. 

La educacién femenina, ha sido frenada desde el punto de vista que escuela y familia 

contribuyen a inducir "vocaciones", persuadiéndola de que su vocacién es la de 

esposa y madre. De manera secundaria, podra elegir alguna carrera que pueda 

desempefiarse sin desatender sus deberes domésticos, (aqui tenemos la doble 

jornada), y normalmente se trata de carreras cortas, ya que al final terminan por lo 

general atendiendo al hogar y marido, no vale la pena gastar tanto. 

106  



Asi vemos que la verdadera educacion femenina en virtud ya no de lo que se deja de 

hacer, sino de lo que se hace efectivamente, se enfatiza al respeto y libertades del 

projimo, y esto no se da en un ambiente en donde la autoridad limita la parte 

intelectual y moral del ser humano, como se da actualmente en el ambito escolar. 

La educaci6n es asi, aunque el ideal establezca la formacién de la persona en el 

logro de valores democraticos, la educacién integral, la promocién de la actitud critica, 

la creatividad, la iniciativa y otros valores que definitivamente ayudaran a la 

transformacion del hombre. 

Pero la realidad que se vive, exige someterse a la autoridad, se debe aguantar 

docitmente, fas mujercitas deben ser "pudorosas y juiciosas", mientras que al hombre 

le permite socialmente que sea "“travieso"; las mujeres deben estar siempre 

“arregladitas”, hacerse a la manera del hombre y hacer sdlo cosas que correspondan 

a Su Sexo. 

Las anteriores son cualidades que se aplican a diario en la escuela, y que preparan a 

la mujer para ser una "buena" y sumisa trabajadora, y una “buena” esposa. 
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El ir en contra de estas normas, es social y completamente desaprobado. 

Por el contrario, se considera normal, el trato diferenciado que se da a hombres y 

mujeres en cuanto a educacién, y que de una u otra manera, devaltia la capacidad 

femenina. 

Pero el efecto mas grave del curriculo oculto, lo encontramos en los limites que se 

imponen al desarrollo autonomo de las mujeres, en la medida que se les instruye para 

ser objetos, y con esto se contribuye a que la toma de consciencia se dé mas 

dificilmente. 

Por todo to anterior, no sdlo se limita a la mujer en su oportunidad educacional por 

medio de “vocaciones" inducidas, sino que ademas se le obliga a creer que valores 

impuestos por la sociedad, son valores universales, fomentando su pasividad ante 

dichos valores. 
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A través de la comunicacién de masas fa mujer se ve como blanco de todas las 
campafias de consumismo, porque de acuerdo con las pautas patriarcales, 

reproducidas por el curriculo oculto, ella es la encargada de la economia doméstica. 

Como vemos la practica educativa es en estas condiciones, practicamente nula, pues 

Se prepara a la mujer como laborante y no como trabajadora, como sujeto acritico, y 

como medio y no como fin. 

Asi pues, el curriculo oculto es contrapeso muy eficaz de la verdadera educacién de 

las mujeres. (IBID: 84). 

Por ultimo y para finalizar, debemos enfatizar que la practica educativa, en cuanto a la 

mujer se refiere, debe exigir consciencia por un lado, y absoluta superacién de 

limites, por el otro. 

De tal manera, se trata de llegar a ligar muy intimamente, lo que es la practica 

educativa, para tener como finalidad la construccién de una sociedad en donde no 

existan relaciones de dominacién tan marcadas. 
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Si avanzamos en este camino, se abren horizontes nuevos para avanzar en otro, 

siempre sin perder de vista ef objetivo de transformacién en el que estara 

comprometida esta practica. De la practica femenina y feminista que impulse a los 

proyectos de educacién, surge entonces el deseo de superar los conceptos 

educativos, debe desenmascarar lo que hemos estado manejando como curriculo 

oculto. 

Para to anterior, sera necesaria una profunda investigacion tedrica, que ayude a 

aclarar las implicaciones det instrumentalismo que trabaja en relacién con la 

educaci6n de las mujeres; y por otro lado, para que se ayude también a definir clara y 

concretamente toda una serie de contradicciones que en el proceso educativo se 

manejan, 

La labor tedrica que se realice, debera para no ser utépica, fundamentarse en la 

practica misma y debera ser producto de un proceso educativo, para que poco a poco 

(como se ha hecho hasta ahora), la educacién de la mujer sea realmente igual a la 

del hombre, y sobre todo basada en la conviccién de educar para ser autonomo. 
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V.- CONCLUSIONES 

Si analizamos los resultados arrojados por esta investigacioOn, nos percatamos una 

vez mas, de que la familia es la base del ser humano; y como base de éste, sera 

consecuentemente la base de la sociedad. 

Es importante que siga haciéndose énfasis en esto; desafortunadamente, la vida 

moderna nos ha llevado a olvidarnos de la trascendencia que el seno familiar tiene en 

el hombre y en su desarrollo. 

Por eso, como io vimos en nuestro trabajo, un mal modelo familiar; ya sea del padre o 

de la madre, puede repercutir en el desarrollo futuro def ser humano, trayendo 

consecuencias tan graves como adultos psicéticos o personas que no logran 

relaciones armoniosas con nadie, ni con una pareja, ni en su trabajo; y lo que es peor, 

tampoco con sus hijos. Y esta patologia, por ende, casi siempre se repite en la 

historia de sus hijos. 

141  



Sin embargo, estamos a tiempo de evitar que esto siga ocurriendo; maestros, padres 

y en especial pedagogos, tenemos la importantisima tarea de concientizar a parejas y 

futuros padres de su papel como tal. 

Tenemos Ia opinion de grandes maestros estudiosos de! tema quienes expresan su 

inquietud, ayudandonos con temas como ta adecuada eleccién de la pareja para la 

prevencion de la desintegracion familiar o incluso fa ruptura. 

Ademas de lo anterior, contamos hoy en dia, con numerosas fuentes para el} estudio 

de la familia; en donde por consecuencia, psicdlogos, socidlogos y pedagogos, 

coinciden en el importantisimo papel que la mujer desempefia dentro del hogar. 

Como ya lo hemos mencionado, és de vital importancia la educacién que ésta haya 

recibido desde la infancia; ya que de alguna manera, esto contribuira a la formaci6n 

de sus hijos. 

Pero asi mismo, es esencial que la madre se sienta plena y completamente 

satisfecha en el "rot" que esté desempefiando; ya que una madre frustrada, emanara 

inquietud, desarrollando actitudes nocivas para la familia. 
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Por eso se hace hincapié en que el hombre, pero basicamente la mujer, tengan una 

edad y madurez psicolégica a la hora de engendrar un hijo; para que llegado el 

momento, ella se sienta satisfecha de estar viviendo to que le corresponde, y poder 

transmitir los valores, sentimientos, actitudes y tradiciones de las que tanto hemos 

hablado. 

De tal manera, la mujer se convierte en el pilar de la familia; y de una u otra forma, 

tiene ia "libertad" de educar a sus hijos, por ser ella quien pasa mas tiempo con ellos. 

Sin embargo, a lo largo de este estudio, podemos observar que esta educacién no 

formal, se encuentra constantemente criticada y enjuiciada; desde el punto de vista 

que, como sociedad y por un sinnGmero de generaciones, venimos arrastrando ideas 

como las que se marcaron desde fa época de La Colonia, en donde por cuestiones 

religiosas y politicas, se le ha educado a Ja mujer basicamente para el hogar; aunque 

definitivamente desde entonces, hubo mujeres que lucharon por hacer estudios que 

estaban tildados como masculinos; tenemos auin en nuestros dias, todavia rasgos 

muy enraizados que continuan rigiendo fa "vocaci6n" de la mujer. 

De aqui el interés por el estudio de esta investigacidn; si observamos la evolucién de 

ta familia desde los griegos hasta ahora y la trayectoria que ha vivido la mujer en ella, 
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podemos mencionar que si bien la mujer tiene la misma capacidad, intelectualmente 

hablando que el hombre; ¢Por qué sequir manteniéndola como inferior. 

Hemos visto a través de este trabajo que la dominacién sexual no es exclusiva de 

nuestra época; durante varios periodos se observan conceptos que mas que 

reafirmar la igualdad de los sexos, sirven para enfatizar que la mujer sdlo esta para 

servir al hombre, y es educada para ser madre y esposa; sin embargo debid ser 

educada para incorporarse también a la produccién, siempre y cuando no abandone 

su papel tradicional. 

Desde nuestro punto de vista, la verdadera educacion, es un proceso por el que se 

promueve la transformacién del ser humano; y dicha transformacién contleva al 

desarrollo mismo de la persona; por to cual, se puede afirmar que la educacién de la 

mujer se ha caracterizado por la heteronomia y fa sumision. 

En cuanto a México especificamente, durante el siglo XIX y a principios del XX, la 

ideologia patriarcal, se dejo sentir abiertamente; incluso se pensaba que la mujer por 

su organizacion fisioldgica y su lugar en la sociedad, no debia hacer una carrera 

profesional. 
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Se observa claramente esta concepcién, desde diversos y muy variados 

acontecimientos; por ejemplo, como Yurén Camarena lo maneja: el sueldo de las 

maestras era significativamente menor al de los hombres; el numero de escuelas para 

nifias, fue bastante menor que el de los planteles para nifos y los planes de estudio 

también son muestra de la discriminacion sexual en cuanto a educacién se refiere. 

Podemos mencionar en 1861, las nifias aprendian jardineria, declamacion, 

construccion de flores, costura, bordado, musica, baile, etc.; mientras que en el pian 

para varones, se incluia historia, derecho, aigebra y economia politica. Ya para 1867, 

las nifias en lugar de ciencias, aprendian higiene practica y labores manuales. 

Pero a partir del movimiento revolucionario y de la Constitucion, el criterio en cuanto a 

la educacién de la mujer, perdié legitimacion, asi se reconocid: "a trabajo igual, salario 

igual” (1917). Se dio por igual ta capacidad juridica del hombre y la mujer (1928); y se 

reconocié por primera vez, el derecho de la mujer al voto, (1 953). Esto necesitaba a 

su vez, la igualdad de oportunidades educacionales que ya habia sido arrancada 

desde 1911. 

Sin embargo, actualmente sigue siendo la nuestra, una sociedad desigual: si bien ja 

ley no impide que la mujer se eduque y estudie una carrera profesional; las 

“vocaciones" inducidas por la familia, la escuela y el medio cultural; asi como también 
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las politicas educativas de las diversas instituciones, sirven de barrera, mas que 

efectiva, para mantener a la mujer alejada dei mundo profesional. 

Aunque las leyes establezcan como ideal en la formacién del ser humano, los valores 

civiles, la creatividad, la iniciativa; la escuela opera en sentido contrario; pues en 

muchas ocasiones, un grupo con actividades y normas (absurdamente impuestas), se 

contrarrestan los impulsos de iniciativa y creatividad; el individuo se hace dependiente 

a la necesidad de ser evaluado, etc. 

En el caso de fas mujeres, todavia hoy sucede que regias como: "hay que obedecer 

docilmente a los maestros”, “las mujercitas deben ser pudorosas y graciosas", etc.; 

preparan a la mujer a ser una buena y sumisa esposa y una buena y sumisa 

trabajadora. Mientras que los varones pueden ser "picaros”, "deben aprender a ser 

hombres" y "deben hacer cosas que correspondan a su sexo”. 

Ciertamente se consideré muy normal, el trato diferenciado a hombres y mujeres, 

devaluando las capacidades femeninas; esto lo vemos con frecuencia cuando los 

educandos eligen "natural y fibremente” sus talleres. Los hombrecitos se inclinan por 

la carpinteria o radio; mientras que las nifias se van al taller de cocina, costura o 

mecanografia. 
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Para estos logros que mas que transformacién, significan conservacién, se basta el 

curriculo oculto; el explicito, sdlo esta para caimar conciencias. 

Como ya hemos visto, la lucha por la justicia social no trae como consecuencia 

necesaria la emancipacion femenina. Para esto hay necesidad de un cambio de 

actitudes y valores; tanto en el hombre como en fa mujer. 

Este cambio de actitud y valores, vendra a través de la desmistificacion de la 

educacion no formal femenina, y que se da principalmente en el hogar, siendo 

producto de fa ideologia patriarcal. 

Asi pues, hay que Juchar por demostrar el valor de fo racional, (en cuanto a conducta 

femenina); contra el valor de Io intuitivo, el valor de la actitud activa (sexualmente 

hablando), sobre el preciado valor de Jo pasivo. Cambiar el valor de lo estético, en 

favor de $o eficiente; combatir !a emocionabilidad sin control, en favor de Ja creatividad 

y fa humanizacion. 
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Todo lo anterior no supione el abandono de la reproduccién por la produccién, sino el 

hecho de situar la reproduccién dentro del marco de su valor real sin consideraciones 

ideologicas al darle un caracter de tarea profesional, para los hombres y mujeres que 

asi lo deseen, por considerarlo valioso y no como obligacién, en el sentido de la 

existencia femenina, como lo ha planteado la ideologia patriarcal que atin estamos 

viviendo. 

Hemos podido observar que la mayoria de nuestras hipdtesis inicialmente 

presentadas, se comprueban cada una de ellas en los diferentes capitulos del trabajo. 

Asi pues, "a mayor patriarcado en la familia, mayor opresi6n a la mujer". Lo vemos 

claramente en la organizacion de los aztecas. 

Dolores Sandoval en su apartado, nos hace ver como ta desintegracién familiar, 

desarrolla actitudes patoldgicas en el individuo. 
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“A mayor educacién de la mujer, mayor satisfaccion en cuanto a su vida personal". En 

el capitulo en donde mencionamos a Garcia Serrano, nos detalla este concepto; asi 

como la importancia de la madre en la familia. 

Las siguientes dos hipdtesis, las comprobamos gracias a los estudios realizados por 

Graciela Hierro y Yurén Camarena; en donde se habla de la importancia de ta 

escolaridad de la mujer para el desempefio de sus roles. 

Asi pues, y para dar fin a este trabajo, es tarea fundamentalmente del pedagogo 

hacer llegar estos conceptos, ya sea a través de programas preelaborados para radio 

y televisién; que si bien no negamos su existencia, el contenido de los mismos traen 

Consigo una serie de valores en los que de una u otra manera se sigue reflejando fo 

que tanto hemos hablado del “curriculo oculto", sigue proponiéndose, aunque cada 

vez menos, que la mujer se dedique basicamente al hogar. 

Este trabajo también tendria éxito, en la realizacién de cursos y conferencias 

especificamente construidos para madres amas de casa, ya que actualmente y cada 

vez con mas frecuencia, encontramos a este grupo con mas interés y participacion. 
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He ahi nuestro compromiso y meta: elaborar, construire impartir este y otro tipo de 

contenidos, con temas de interés general alrededor de la familia; para evitar en la 

mayor medida posible, la tan grave desintegracién familiar que vivimos en la 

actualidad. 
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