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RESUMEN 

El estudiar los estereotipos que existen en torno a la mujer no es una tarea fácil, 
sin embargo es necesario llevarla a cabo puesto que esto posibilita -no determina-
nucvas fonnas de ser.,, de estar y de relacionarse entre los seres hu111anos. · 

Ln presente tesina es una propuesta que analiza los estereotipos existentes en 
nuestra cultura en torno al deber ser femenino, desde un enfoque psicológico ... la 
Teoría de la Representación Social. · 

En ella se aborda el tema de la Representación Social de la nnüer en la .familia, 
la escuela. el trabajo asalariado, los medios 111asivos de co111unicación y la mujer 
en la iglesia. 

Posterior al análisis de dichas representaciones. se plantea la teoría de Género 
como una herramienta para transformar lo atávico por relaciones que privilegien 
el respeto a la diferencia genérica y, finalmente, se hace una apuesta a la 
educación de las mujeres corno un medio muy poderoso para transformar la 
clo111esticación en acción; ya que si bien la educación do111éstica~ deja un 1nargen 
considerable en donde hombres y mujeres pueden renexionar acerca de su ser 
social. 

En el camino entenderemos que la renexión, sin acción. de nada sirve, por tanto 
tenemos que dejar de .legitimar con nuestro silencio cada uno de los discursos que 
nos atraviesan y se encarnan en nuestros cuerpos ... hablar las palabras que no 
hemos podido apropiarnos y sentir (nos) como quizá nunca antes lo hemos 
hecho ... siempre en ferina activa ... creativa. 



INTRODUCCIÓN 

En todas las culturas existe un modelo normativo acerca de có1110 debe ser. un varón y una mujer. 

Estas construcciones sociales tienen un papel fundamental en la organización ·y. constitución de Ja 

subjetividad humana. Llevan implícitas una serie de sanciones positivas y neg~~ivas qu~ ·r:narcan de 

antemano las aspiraciones. las percepciones. el hacer y el poder del suj~to.·· en el mundo 

(Izquierdo~ 1983: Lngarde .. 1996: Osborne., 1991 ) 1 

Las diferentes imágenes nccrca de la mujer se sustentan en una mezcla de realidades e ilusiones. 

hechos y fantasías. En ellas siempre están presentes dos dimensiones: una fáctica (como 

constatación de la realidad) y una ideal (aquello que se anhela). Que estas imágenes planteen 

estereotipos ideales no quiere decir que In realidad se ajuste necesariamente n ellos. Este 

traslapnmiento rcpresentacional da lugar a una lucha interna en las mujeres que desean forjar una 

sociedad equilibrada y sana. sin que por ello tengan que sacrificar su voluntad de ser. 

De este modo. estudiar la representación social que tanto hombres como mujeres tienen sobre la 

mujer es importante en tanto que este hecho tiene una relación directa sobre como se asume y 

asumen a la ··mujer"' dentro de un contexto específico. de tal nlodo que si. por ejemplo .. se ve a la 

mujer como un ser abnegado .. sumiso y maternal. se esperará de ella que desempeñe estas funciones 

sin el más mínimo desacato. 

Ahora. dentro de Jos estereotipos existentes tanto para hombres como mujeres se nos ha presentado 

a ambos sexos como un par de opuestos en donde a uno de estos se le pri..-ilegia sobremanera: el 

hombre. Verdad o mentira algunas mujeres lo ven como el causante de todos sus males habidos y 

por haber .. como ni enemigo invencible al que. dadas sus circunstancias. es mejor aliarse y ponerse 

en contra de las demás mujeres que no desempci\en sus funciones de forma adecuada: les dirán 

libertinas. andariegas. desobligada. cte.~ un sin fin de adjetivos que tienen como denominador 

1 Cilado en: Ana Gar-cía·Mina, M• José Carrasco y M• Pilar- Manínez. La autoestima y los es1cr-eotipos de n>I de género. 
En: "-"l.V'W'.copsa.cop.es/congresoiberoa/basclclinica/ct l R.h1m. 
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común In crhica y el desprecio hacia quienc~ ponc.n ~·~ te.la ~~ jui.~i~ el ··dc~Cr ser•· ~uc In sociedad 

ha elaborado para ellas de acuerdo a su sexo. 

Es innegable que si bien se sigue repitien_do el -~~Ode~?.·t~~¡~¡~~~n\::é:'O~.· ~~specto _n)n.mujér .. los 

cambios que se han producido,. en esto~ últimoS~~íl~-~ .. >-~·1~~~-s-~~-~~:i·:~-~i~i~i.~j~~--:~~:_:.~:·~~~~~~--~~~~a-riado. 
mayor nivel educativo. movimientos fomni1~is1ns. etc:< h.nn.·:1r1lt~stornHd.o ·profundamente lu visión 

tradicional de In diferencia entre los sexos. Unn crisi~. en ,Jcf111ili~n·~,Al:1~ ~Í?~·ri'R lih;rin_d. tanto n los 

hombres como a las mujeres. 

No obstante. que se modifique solo una pane de la realidad y la otrn se conserve innmovible se 

plantea como una grnn problemática social ... ¿Por qué?. Porque anteriormente In mujer se quedaba 

en In casa y el hombre salia a trabajar. La mujer cuidaba n los hijos. De pronto la mujer ya no se 

contenln con esta posición y sale n trabajar. duplicando su carga de trabajo y su estabilidad 

emocional. pues tiene que quedar bien en su hogar para que se le permita trabajar en el terreno 

nsalariado. El menor tiempo dedicado a los hijos es inevitable y eslo genera en ellos un sentimiento 

de abandono que de igual forma tiene sus fbrmns de manifestarse. En síntesis. si. la mujer sale del 

hogar y el hombre no entra. se cspern unn crisis social dificil de resolver. Será necesario entonces. 

cambiar poco a poco las representaciones que se tienen acerca de lo que debe ser una mujer. 

Esto se logra fúcilmente si cnlendcmos que lo que se espera de nosotros y de los otros. son meras 

construcciones sociales. que si bien están basadas en la biología. en lo social,. en lo psicológico, 

económico. etc .• aceptan modificaciones. Solo hay que atreverse a hacerlas ... confiar y trabajar 

porque todo sea posible. ya que In reflexión sin acción de nada sirve. 

En el primer capitulo de esta tesina hnblaré de In postura teórica que envolverá esta investigación: 

la Teoría de la Representación Social. cuyo principal exponente fue Moscovici. En el segundo 

capitulo entraré a sei\alar y analizar algunas de losa estereotipos que existen para la mujer en 

diversos ámbitos: la sociedad mexicana. la familia. el trabajo asalariado. la iglesia,. los medios 

masivos de comunicación y la escuela. Posteriormente hablaré de una postura que permite 

vislumbrar desde otro punto de vista más equitativo a la mujer con respecto al hombre: la teoría de 

género. a la cuál tomaré de base para el último capitulo que tienen por objetivo la elaboración de 

una propuesta que no solamente pretende analizar cuáles son las representaciones existentes en 

torno a In 1nujer. tanto en hombres como en nn1jcres. sino transformarlas en favor de ambos sexos. 

' TESTS CON 1 F.~_L_LP. DE ORIGE~ 
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En cstu propuesto nnnl tomnré como ch:mcnh.l fundamental de cumbio. a In educación formal e 

informnt yn que aunque es uno de los principales ngcntcS -de s~cializnción y ·por medio de clln se 

transmiten representaciones que 111uchns veces no favorecen· a uno ni a otro género. queda un 

margen en donde hombres y mujeres analizan Su situación y hacen propuestás encaminadas hacia el 

respeto y Ja tolerancia de Jns diferencias. 
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CAPITULO 1 

LA SOCIEDAD COMO CONSTRUCTORA DE ESTEREOTIPOS 

Como ya vimos en la in1roducción de esta tesis. todas las sociedades tienen una representación del 

mundo y de las cosas. Lns pcrso1ms son construidas y a In vez reconstruidas por ellas mismas. 

quienes a su vez ayudan n construir nuevas representaciones. En este proceso continuo de cambio 

influyen. desde luego. los conocimicnlos que hemos y nos hnn ido introycctando poco a poco en 

cada comentario y en cada gesto nuestros pudrr.:s. hcrmunos. y dc1m\s personas con quien nos 

relacionamos. 

Estos conocimientos que se transmiten de forma explícita o cncubicrtn. tanto por personas como por 

medios de comunicación. reciben el nombre tic ideo logia. 

1.1 Qué es la ideología 

La ideología es definida. psicológicnmentc. como un bloqueo del conocimiento que opera de 

acuerdo con determinados intereses socialmente do1ninnntcs. distorsionando. ocultando y 

convirtiendo al individuo en sujeto sometido n este proceso de folseamiento. a la vez que en agente 

del mismo. en In medida que ejerce mut represión que exilia el conocimiento prohibido. que lo 

oculta y distorsiona y que a la vez reproduce su versión falseada y ayuda a su transmisión social. No 

se trata de un mecanismo cognoscitivo. sino de un proceso complejo que pone en marcha todos los 

aspectos cognoscitivos y que incorpora. integrándolos. opiniones. afectos o evaluaciones y 

cogniciones (en sus diversas expresiones: prejuicios. estereotipos. representaciones sociales. 

imágenes. etc.). 

El proceso ideológico. de acuerdo con las tendencias socialmente dominantes. scleccio"na. 

generaliza. exagera. simplifica y naturaliza lo extrailo adaptándolo al fondo cognoscitivo de In 

persona y del grupo. haciéndolo aceptable y familiar: rechaza y distorsiona. ocultando parcial o 

totalmente aspectos de la realidad que no convienen n Jos intereses dominantes en las relaciones 

socialmente asimétricas;!. 
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La ideología expresa una representación social que individuos y grupos se forman para acumr y 

comunicur. Es evidente que, estas· rcprcSentuciom;s son lns que dan origen n esta realidad milud 

física y mitad imaginaria que es la realidad socinl. 

1.2 Cómo.sc-concib~ la 1{~p··~~~cntación Social 

En el marcó:·.-: de _::.Íii:s··.; ~~r~xim~·~iones . mullidi~ciplinarias que permiten conformar explicaciones 

integrales Y ·.cXplorando ·.el -campo de·. ·In psicolog-ia social. se retoma el concepto de 

Representaciones Sociales como pcrspecliva teórica q~c nos permite dar cuenta de las creencias 

compartidas que conforman el fondo cultural co111(111 en el que se mueve cndn grupo social. 

La representación social ·· ... cle.sig11a u11u forma de conocimie1110 C!.)pec!fico, el saber de sentido 

común. cuyos contenido!J· mani.fie~'itan Ja <>peraclón ele procesos generativos y fllncionales 

sociult11c11te curucteri::ado!i·. En sentido mú.v u111p/io, de."ii¡;:nu mu1 ./"orrnu de pe11.'iu111ie11to social: e.\· 

decir constituyen moda/iclude.\· de /1<-'ll.'iumie11to prúc:ticn orie111aclo.v lmc:ie1 Ju c:o1111111icac:i<j11. '" 

compre11.\·ió11 y el dominio del e111or110 .\·oc:iul. 11uueriul e icleul •• (Jocleh•t /98../J'
4
• 

Las representaciones sociales tienen fundamento en lo ideológico. en el sentido de que llevnn las 

huellas o los trnzos que los niveles del funcionamiento social dejan en el discurso social. Implican 

siempre juicios valorativos. más o menos manifiestos. Por ejemplo. en el concePto tradicional de 

roles familiares. In idea del hombre como el que trabaja fuera de In casa y In mujer como 

responsable de Ja educación de Jos hijos. proviene en primer Jugar de una práctica social. Pero es la 

representación social construida n partir de esta práctica la que pennitc que esta idea se haga 

accesible para el psiquismo (en el sentido de que la realidad externa no se incorpora en bruto al 

psiquismo). Aparece así, desde los libros escolares de primer grado. expresada en palabra e imagen; 

un juicio valorativo. un sistema de ideales. un modelo de identificación4
• 

En el proceso de producción de la ideología. como ya se ha indicado. se dan subprocesos de 

representación. socialmente establecidos y a la vez individualmente producidos. En tales procesos 

~ Montero, Maritza (Jq93). Imagen. representación e ideologfa. El mundo visto desde la periíeria. Bm!ll! 
L.n1inoamericanq de Psicolo1.da. ~ (1). p. 88. 
J Jodelet, D. (1984) NLa representación social: fenómenos, concepto y teoriaN. En: Moscov:icl. S. Psic:ologfa Social//. 
Pens.amienro y vida social. Psicologfa social y problemas sociales. Paidós. Barcelona. 
• Edelman. Lucila y Kordon. Diana. Algunos aspectos de Ja practica y la teoría de Jos grupos de reOe:dón. En: 
http:/A .. .......w.pslnct .com.ar/rili'rifO 1o13.htm. 
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se unen mnnerns predominnntes de aprehender el mundo con las formns suhjctivns de construir ese 

mundo en si. En ellns se unen lo .'>ocia/ y lo inclfridual. lo exterior y Jo interior. y se constituye In 

mnnern como se propngnn modos de conocer socialmente establecidos. que n su vez sufren cambios 

y nltcraciones individuales. 

Lns representaciones sociales son. ·· ... 1 ... ·1e11u1s de~ vu/ore ... ·• idea.\· y prúclicu.-. con fu11cio11e.v doble ... ·: 

pri111ero, estc1hlece11 1111 orcle11 que cupucilu a lo.\· indit.o/cluo.\· paru orie111ar.\'e .en su 111u11do 111uterie1/ y 

social y do111i11urlo. y .veKt11tclo. hace11 posible la com1111icació11 petra to111ar parte entre l<.1 ... · 111.Je111hros 

ele la co11111niclctd prO\'C!)'thulole ... · ele 1111 cdcli}!o purc1 el intercumhio .WJC:iu/ y ele ún cdcligÓ pctrCI 

110111hrur y c/usf/icur ele muneru 110 c1111hig11u lo.v diw:rso.\· u ... ·p,!clo.\· dl! .'>11 11n11ulo y ele .... ,, lti.i;torici 

i11clivid11alyde J...711po" (Moscovici. 1973. En: Moñivas. A •• 1994)~ 

Moscovici ( 1961. cit .• en Montero. 1993) señala además que: .\'011 orgu11i:ucio11e.\· p.'i·ico/ógicc1.v, 

.fonna.\· ele co11ocimie11to particular de 111u!.vtru ... ·ocieclcul (co11ocimie11to del sentido CtJ1111i11). en /t1,\' 

cuule.v 110 .\·e produce 1111 corte entre el 111undo e:cterior y el 1111il'f:r.-.o ele/ individuo o de su grupo, t¡ue 

co1M·tituyc11 co11}11ntos dinúmico.v cuya ceiracterislica es lo proclucció11 de comportan1iento.v y de 

relucimu!s co11 el medio ... , c¡ue tie11e11 1111u lógicu y 1111 lenguaje purtic:u/ures, una e.vlructura ele 

implicucio11es c¡ue se refieren tanto u \•u/ores como o co11ceptos ... Y nilade luego ( 1981. cit: en 

Montero. t 994 ): lc1 repre ... ·en1aciá11 .-.ocia/ e .... un proce~·o .vuti.ifactorio y de11nmi11atfro, 1111 111é1odo 

purc1 e...-tublecer relaciones entre categorías y ctic¡uctos. 

Se dice entonces que la representación social: 

A. Siempre es representación de un objeto 

B. Tiene un carácter de imagen y la propiedad de poder intercambiar fo sensible y la idea .. In 

percepción y el concepto. 

C. Tiene carácter simbólico y significante. 

D. Tiene un cnnicter constructivo: es decir .. que no solo expresa relaciones sociales. sino que 

contribuye a construirlas. 

E. Tiene un carácter autónomo y crcativo6
• 

1 Moñivas, A. (1qq4). Epistemologfa y Representaciones Sociales: Concepto)' Teoria. Revista de Psico!ogfa General y 
~. 42 (4). p.p. 
• Jodelct. O (lqS4), l.a representación social: íenómcnos, concepto y teoria. En S. l\.1oscovici C 198SJ. Psicología Social. 
Tomo JI. Paidós, México. 
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Lo que se nos presenta en cstn umplin descripción es pues. un proceso de conocimiento que une lo 

social con Jo individual. y que como sci\aln l-lcrzlich ( 1975). pensando en el esquema clásico E-0-

R. actúa tanto en el estimulo como en la respuesta, produciCndosc en el elemento O. en el cual 

enfatiza la influencia del Alter. es decir. del Otro. de In sociedad. expresada en las personas y 

grupos con las que intcráctuamos. 

Esta definición inicial no recibe mayor prl!cisión en posteriores considerncioncs (Jodelct. 1984)7
• ya 

que como reconocen diversos autores. es dilicil de asir y delimitar algo que ya había planteado 

Moscovici en su momento. Esta imprecisión en el concepto puede deberse a que cuando se ha 

buscado definirlo se ha seguido la pauta indicada para otros conceptos cognoscitivos como actitud. 

valor. estereotipo, a los cuales engloba y asume como parte de si. Y también, porque aún cuando se 

presento como respuesta novedosa y diferenciada de las formas generadas en la psicología 

estadounidense para el estudio de la cognición social y de los conceptos involucrados en ella. de 

hecho asumió el modelo tridimensional en su eslructura básica. ni suponer una dimensión 

cognoscitiva. una dimensión evaluativa y una dimensión conativa. expresada en su canícter de 

preparación para la acción; guia del comportamiento. 

En este sentido9 aunque la descripción de las rcpresc111ncioncs sociales es mucho más compleja que 

la de la mayoría de los conceptos cognoscitivos producidos en la psicología social. de hecho en la 

relación con el componamiento parece haber producido una cierta inclinación a den1ostrar la 

utilidad práctica del concepto. con capacidad predictiva de la conducta. en detrimento de su carácter 

dimimico y procesual. La representación social designa a la vez un proceso y un conlenido. pero lo 

que solemos encontrar es que se privilegia el contenido del proceso. La caracterización social de los 

contenidos o de Jos procesos de representación ha de referirse a lns condiciones y a Jos contextos en 

los que surgen las representaciones. a las comunicaciones mediante las que circulan y a las 

funciones a las que sirven dentro de Ja interacción con el mundo y los demás. 

De alguna mancra9 la representación social involucra todos estos elementos de lo social en su 

elaboración psicológica y adentrarse en el estudio de las representaciones sociales implica trastocar 

diferentes ámbitos que no funcionan de manera independiente. el lenguaje. el pensa1niento. In 

conducta. aspectos todos estos que construyen la realidad social y son conformados por ésta. en un 

juego interactivo e interdependiente. Si partimos de esta visión integrativa debemos tener presente 

1 Jodelet9 D (lq84). ReprésentatJon sociale: phénomenes. concep at théotie. En S. Moscovici. Introducción a Ja 
Psicología social. Planeta. Barcelona. 
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que en cunlquier csludio de cstn índole sumos pnrcialcs en nuestro nífm de dar una visión completa. 

Sin embargo. de entre las herramientas tcóricus que nos propnrcionn In psicología social. ésln es unu 

de las que mejor se aproximan a In dimímicn de In real idnd social. 

A pesar de las criticas de vaguedad y circularidud de que hn sido objeto el término o concepto de In 

RS. no sólo ha servido como heurístico pnm annli7.ur Ccnómcnos complejos. sino que ha sido capaz 

de orgnniznr teóricamente do111ini<.1s 1rndicionnlcs de estudio en la psicología socinl -actitudes. 

estereotipos. opiniones. creencias • teoría impliciln de In pcrsonnlidad. atribución cnusnl. etc.-. 

dando lugar a In teoría de las RS. Los postulados teóricos de dicha teoría serian. a) ser bñsican1ente 

una teoría general sobre un mctnsistemn de las regulaciones sociales intervinientes en el sistema de 

funcionamiento cognitivo: b) estar inscnndns en redes de relaciones simbólicas y comunicativas. y 

c) tener como procesos específicos el nnclajc y la ohjctivnción8 

Entre algunas de las funciones de las representaciones socinlcs tenemos lu: 

A. Función de saber: Conocin1iento pnictico del sentido comlm: ya que las RS permiten a los 

individuos adquirir conocimientos o intcgrnrlos ni proceso cognitivo dentro del contexto social 

del sujeto. Es lo que constituye In esencia mismu de la cognición socinl. 

B. Función identitaria: Permite a los individuos ubicarlos en el campo social. I~ ~~~, ~.~_s:"~~nn~te 
elaborar una identidad social y personal compatible con un sistema de norma-s y· VaiórCS.-'social 

j • - . .:· -··>~ 

y históricamente determinados. ··Ln persona se constituye al mismo tiempo '.qtiecc-onstruye· la 

realidad•• (Moscovici. citado en Bnltaznr Rnngcl. 2001)". Hay una c'o1~u~id~~·;~:d~:gé~~~iS y de 

complicidad entre su propia definición y In dclinición de lo que ella.1~~:,~~i.·~~<~;~~ir __ .~l~_lo que es 

no-persona u otro persona. _"_ , 

C. Función de orientación: El comportamiento de los individ~1os o del grupo es determinado y 

orientado por varios componentes que estñn enfocados de acuerdo a la situación. Lo que actúa 

sobre las representaciones. determinan la significación de la situación para los sujetos e inducen 

que Jos comportamientos son representaciones de si. de la tarea. de los otros y del contexto. 

Dado que lns representaciones deben ser guiadas de comportamientos y prácticas. estás marcan 

lo que es considerado como lícito. tolerable y aceptable en un contexto social especifico. 

• Moñivas, 1qq4. P-415 
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D. Función justificadora de comportnmiento Y de ~omns dé _posición: .~enc~_comportamiCntos 

coercitivos o competitivos n su · ~specto. sobretodo permite justificar. el ~omportamiento 

adoptado por un individuo ~ grupo· bajo circunstancias c.specfficns. indepcndientemCOte ·del 

comportamiento real 

El estudio de las RS de un objeto en un grupo implica· vnrios_ probfe111ns metodolÓgicos; Ja 

recolección de datos el análisis de Jos mismos. en donde In mctodolOg.ía de ~eCol~~éió~··de datos. es 

la clave para establecer el valor de los estudios de las representaciones. 

1-faciendo uno de los planteamientos de Abric ( 1994. citado en Baltazar)10
• los métodos de 

recopilación de datos son Jos siguientes: 

llft!totlo~· i11terroga1ivos 

Recogen una expresión verbal o figurativa de los individuos que remite al objeto de 

representación estudiado. 

E11tre1-•i.\·tfl. Es una técnica indispensable para el estudio de las representaciones. Permite hacer Ja 

traducción del discurso del slúcto. sin . ·embargo requiere asociarse a otras técnicas 

compJe111entnrias que permitan controlar·y profundizar las informaciones recogidas. 

C11estio11t1rios. Es una de las técnicas más usadas en el estudio de las representaciones. Permite 

introducir los aspectos cuantitativos fundamentales en el aspecto social de una representación: 

análisis cuantitativo del contenido. Además permite la estandarización de las respuestaS9 lo que 

reduce Jos riesgos subjetivos de Ja recopilación y las variaciones intcrindividuales de Ja 

representación entre Jos sujetos. Con este proceso de estandarización se pueden determinar los 

límites y reservas que el investigador puede formular en cuanto a la utilización del cuestionario 

en el estudio de las representaciones. 

Dibujo.)· i11ductivos.. Ésta técnica está inspiradn por los enfoques de proyección. La técnica se 

basa principalmente en mostrar n los sujetos dibujos referidos a Jos temas principales de 

investigación previamente hechos por los investigadores. Se realizan preguntas sobre los 

gráficos~ Jo cual implica una entrevista scmidirigidn constituida por gráficos. El análisis de las 

• Baltazar, Rangcl Sara (2001). "'La representación Social de Ja mujer con cargo poUlico en México". Tesis. UNAM, p 
117. 
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respuestas obtenidas es complejo debid(.'l u In dificultad de relacionar In expresión a los 

elementos figurativos que a menudo son curnclel'izados por In ambigUcdnd. 

Di/111}"-~ )' s11.vte11ttJ.\" ¡.:riific:tJ.\º. De muner~t general puede considerarse que tiene tres foses: a) 

producción de un dihujo o de vurios dibujos. h) Ja verbnlización de los sujetos a partir de los 

dibujos y. e} Anñlisis de los elementos c.1uc constituyen la producción gráfica. Esto permite 

evidenciar a los elementos constitutivos de In representación y determinar la significación central 

de In representación producida. 

E11.fnt111e 1tw11n¡:rñflcn. Es el medio ideal para el estudio de las representaciones sociales. 

haciendo referencia al contexto y su relación con las prácticus sociales. 

Métodos Asociativos 

Se refieren a una expresión verbal que es reforzada con lu espontaneidad menos controlada. 

pero más auténtica. 

An1ciació11 libre. Consiste en pedir ni sujeto la producción de todas las palabras. expresiones o 

adjetivos que se le ocurren. El canictcr espontáneo y In dimensión proyectiva de esta producción 

debería permitir acceder. fácil y rtlpidamemc a los elementos que constituyen el universo 

semántico de In representación. es decir. se tiene acceso a los núcleos figurativos de la 

representación. Sin embargo. la representación obtenida para la asociación libre es dificil de 

interpretar a priori. Se pueden considerar tres formas posibles de asociación: por similitud. por 

contraste o por contigüidad. 

El análisis de los datos arrojados por esta técnica se realiza de la siguiente tnnnern: a) se intenta 

localizar y analizar el sistema de catcgorins utilizado por los sujetos que permite captar el 

contenido de la representación. y b) se sacan los cle1nentos organizadores de este contenido por 

medio de la frecuencia del ítem de In población9 por su rango de aparición en la asociación y por 

In importancia del ítem para los sujetos. La congruencia de la frecuencia y rango constituyen un 

indicador de la centralidad del elemento representado. 

"Arbnl n.socit11ivt1. Los principios de aplicación de la técnica son: a) La primera fases~ centra en 

proporcionar al sujeto una palabra inductora con In cual se deben producir asociaciones libres, b) 

Después de recopilar Jas asociaciones se le pide al sujeto que produzca una segunda serie de 

'º lbld. p 122-123. 
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asociaciones . En esta ocasión se le du una pnrc.:,jn de palabras que contiene In pnlnbrn inductora 

de partida y cad.a una de las pttlabrns inductoras producidus por el sujeto en In primera fase con 

Ju que obtiene una segunda serie de asociaciones. Se recoge nsi una serie de cadenas nsocintivas 

de tres elementos. y c) Cada una de las cadenas asociativas puede ser utilizada para solicitar 

nuevas asociaciones. La técnica puede llegar n obtener cadenas de cinco o seis clen1cntos. Poco 

es el tiempo que requiere aplicación de ésta técnica: permite recolectar un conjunto de 

nsociacioncs elaborndas. además de localizar enlaces significativos entre los elementos. 

Las RS. y sólo por enumerar algunos trnh<1jos. se lmn investigado en diferentes campos. 

Herlitzlich ( 1969) y Picrrct. ( 1984.1988) han estudiado lus representaciones sociales de la salud 

y de In enfermedad. entre ellas el sida: Jodelct ( 1976) In del cuerpo: Chombart de Lnuwc ( 1976. 

J 984. 1986) Ja de infancia Lloyd ( 1987)) y Smith ( 1985) las representaciones de género en niílos 

pequeños. Flamcnt (1967) In de situaciones conOictivas. Gilly (1989) lns del campo educativo: 

Perron (J991) las del si mismo. sclf: Di Gincomo (1980) n las alianzas en Jos movimientos de 

proptesta estudiantil; Farr ( 1984) el diseno de experimentos •. etc 11
• 

El uso de constructos teóricos. como el de representación social o la aplicación _de metodología 

cualitativa empicada para el estudio de las mujeres. ha reportado varias ventajas entre las que 

podemos identificar: 

a) En tanto que los constructos teóricos conceptualmente se refieren a fe~ómenos culturales. 

metodológicamente permiten incluir aspectos de este tipo en la éxplicaciÓn -de un proceso. 

b) Generalmente su in1plementación práctica no requiere gra"ndCs- in~ersiones. rlo obstante el -

análisis de los datos suele ser complejo. 

e) Se trabaja directamente con las personas. sus discursos y signiti~ados. se integran en las 

propuestas. 

d) Representa otro nivel de análisis, un meta-análisis. en la medida· que se interpretan 

interpretaciones. 

e) Se toma en cuenta la variabilidad de l~s fonnas culturales. por lo que no se busca la 

generalización sino el sentido. 

O Son aproximaciones dinámicas que se adaptan mejor a la movilidad cotidiana. 

g) Permiten ir más allá de la mera descripción de componentes. buscando Ja integración de Jos 

mismos 12 

11 Op. ch. s, p. 17 
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Como síntesis n este npartndo podrín decir que lns Rcprcscn1ncioncs Socinlcs son construcciones 

mcntnlcs de un objeto. inseparable de la actividnd simbólicn de un sujeto. que es la articulución 

entre lo psíquico y Jo social. entre lus actividades perceptivas. cognoscitivns y Jns afectivas. Ln 

rcprcscntnción. como respuesta simbólica. descmpc1'ln unn función fundnmentnl en In comunicación 

colectiva:. para ser más precisos. es la generación y In transmisión de saberes colectivos y conductas 

sociales. 

1.3 Qué es un estereotipo 

Como ya habíamos señalado anteriormente. el estereotipo está con ten ido dentro de In 

representación social. sin embargo en este apartado Jo definiré con mayor detalle. por ser un 

término que emplearé más adelante y no quisiera que hubiese mal entendidos en el sentido que he 

de darle. 

U11 estcreolipo es una represen1ació11 .'Wciul compctrticlu por 1111 ,grupo· que define. ele me111ert1 

simp/fa·tu. c1 la.'> personas u partir ele c:o11Vt!11cio11uli.\'lllos· que 110 loma11 ·en CllfHllu ... u.\· \"erdt1cleru.'i 

c(lre1cteri.'Olicu.\·, capuciclacle.\· y se111il11ie1110.v1J 

Otra definición nos seilnla que: 

Un t!.\·tereo1ipo es u11a cu11.vtrucción ofahricució11 co/ec1iva ··.,·i111pl{/iciulu o i11clu.\·o caricaturi:uclu'" 

de 1111 perso11clje o aspee/o ele la .'Oociedad. c¡iu! ocupa en 1u1eslrct llU!nte Ullct ilnugen exacta. En z111 

orde11 cu/1urc1/. se refiere a idea/e~· po~·itivos o negativos. /ugurc~· comimes o cliché.'O c111e en un 

principio, cualquier persona cree comprender. Todo orden cultural ··estereolipiza"' ideale.v y 

\•a/ore~'· como 111a11era de operur, pero 11<> toda lu cu/1urt1 lo hace con la 111i.\·n1a e.,·1a11clar:acid11. es 

decir. cv11 la mi.una \•uriedad de 111atice."i y se111ido ... 1". 

En síntesis. podemos decir que un estereotipo se constituye como un modelo o .. molde·· de 

cualidades y valores que deben interiorizar y asumir mujeres y hombres en sociedad. Estos se 

transmiten y promueven por diversas vías. tales como la educación formal y In educación informal. 

11 De León Reyes Verónica. Oíaz. Golz. Agustín y Pelcastr-c Villafucnc Blanca. Mujeres y salud. Uno metodología paru 
su estudio. En: hnp:l/rehuc.csociaJes.uchile.cL'publlcacioneslmoebio/09/lcon.htm 
•J En: http:f/www.lnmujcr.df.gob.mxtscccioncslmedJoslarticuloslnovl701.html 

TFS'S CON 
FALLA GE ORIGEN 

12 



principalmenlc en el núcleo familinr )'u lruvés de los medios musivos lle co111unicución (sobre todo 

en aquellos espacios con fines comerciales de entretenimiento). 

Cuando prendemos In televisión. la radio o abrimos una revista. le estamos abriendo la puerta de 

nuestro hogar y de nuestra mente n unas serie de ideas Y: de. in~ñgenes que., si· bien. por un lado. 

reflejan la realidad. nos informan y nos entreticnen.·pc:>r oi~o i~cfo prcS;cntm~ una visión .reducida y 

tendenciosa de cómo vivir., cómo pensar. cómo vestir. cÓr~~~·~~~-, 

Los contenidos de la mayoría de los medios dc _co~~nu.~i~.ªci·~-·~~~-.~~mO ·_~s_,~.~ ·c.a~o·_~c las tClen~.velas o 

los anuncios publicitarios. presentan estereotipos o mode'los d~'~Crs~n8s'icÍ~aJeS~ con loS Cuales nos 

comparamos. o bien, imitamos y que constituyen -'~~1a ·\tf~· ... ~fi~~~~.·:·p~~- preservar_-la. idea de 

desigualdad entre hombres y mujeres. 

'"' Mitlán Margara (1996). Género y represencaclón: El cine hecho por mujeres y la representación de los géneros. Acta 
sociológica. Encuentros y desencuentros. Laperspcc1ivu social de Género. Núm. 16. Enero·Abril de J9Cil6) p.p.17Cil 
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CAPITUL02 

REPRESENTACIÓN SOCIAL EXISTENTE EN NUESTRA CULTURA 

EN TORNO A LA MU.JER 

Ln sociedad está organizada de tal forma que tmJns las personas que la componen. a trnvés de las 

diforcntcs instituciones sociales. aprenden a rclncionursc de dctcrminudas maneros que aseguran In 

estabilidad del sistema. 

Las instituciones sociales (la familia. la escuela. la iglesia y los medios masivos de comunicación) 

son organismos que crean acuerdos tradicionales de normas y valores. relativamente estables. que 

proporcionan una estructura para la conducta en un área particular de Ja vidn social. Esta ideología. 

a veces implícita y a veces encubierta. pero en su mayoría de origen masculino. sobre la condición y 

el deber ser femeninos. llega a ser interiorizada n tal grado por las mujeres. que ellns mismas son 

agentes de la transmisión de valores que se les imponen y de Ja reproducción del sistema social que 

asi las concibe". 

Las normas y valores que se promueven tanto para hombres como para mujeres están fuertemente 

influenciadas por su condición biológica. es decir. su sexo. y la represcnlación que se hace de ello. 

Basándose en esto. los grupos humanos clasifican a In gente dentro de catcgorlas sociales. 

estandarizando un conjunto de pensamientos e ideas -estereotipos sociales-. y prescriben una serie 

de normas para las relaciones entre los integrantt:s de las diversas categorías. 

Dentro de In categorización hombre/ mujer los nii\os y lns nii\as aprenden una serie de definiciones 

culturales de masculinidad y feminidad. que comprenden un diverso y amplio conjunto de 

asociaciones ligadas al sexo (como nnato111ia. función reproductora .. división del trabajo y atributos 

de la personalidad). 

Todas estas posturas sociales prohiben .. oblignn y permiten. a In vez que agrupan n los seres 

humanos en grupos excluyentes y en ocasiones antagónicos. De este modo se construye uno de los 

tabúes sobre la mujer .. La mujer es ideologi7..ndo como un ser siempre bueno. pasivo. obediente. 

•~Francoise Cumer (1987). EslereotJpos femeninos en el siglo XIX. En: Ramos Escandón Cunnen, Rodriguez ma. De 
Jesús, el al., Presencia y transparencia de la mujer joven en México. El Colegio de México. P.p. q5 
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servil. tierno. maternal .. anm de cnsn eficiente y s:uisfcchn. mnnblc. comprensiva. discreta. dclicndn .. 

dcpem..licntc. sin iniciativa .. instintiva y sexual .. y como ente viviente que cumple funciones 

''1u11urule.\·". 

Esta ideología es transmitida por la propia 111ujer ·que además de seres humanos paniculares. 

reproduce sociedad. ideología. poder y cultura. actividades y roles. económicos. sociales .. sexuales. 

eróticos. reproduce asimismo .. instituciones. non11as y creencias. rituales .. lenguajes. sentimientos. 

necesidades. formas de racionalidad y comportan1iento. actitudes. disposiciones y conocimientos'''· 

Como denominador común tenemos que las representaciones sociales existentes tanto en otras 

culturas como en la nuestra. son imágenes y símbolos mediante los cuales la cultura define. al 

mismo tiempo que aliena. la femineidad. A In 111ujer se Je niega el acceso a su propia palabra .. al 

reconocimiento de cada una como sujeto de deseo y. en razón de su "sujetamiento• a las exigencias 

culturales. como sujeto de un sufrimiento inherente a su posición social. Asf. poco a poco mujeres y 

hombres aprendemos a vivir en desigualdad. 

Por último. cabe mencionar que Jos limites impuestos al gé11ero femenino no sólo han sido 

usignudos por Jos hombres. sino también por lns mujeres que l~abi.endo'ÚÚernalizado la ideologfa 

patriarcal. actúan como las mejores aliadas del padre~ el-·~1.e_~~-~6"~ "~·Í_ .·~~~id~ o el amante para In 

preservación de cieno estado de situaciones de dCsiS,~a1dild--y:·diSC'l-im~iri&Ció1l. 
:'--- ' -:--~· ·_.it. _. ~. 

2.1 La mujer en la familia .,. '.ié" <·,:~;'.;; ;; /! 
;::~~~:·. -., ~·.-:__~:. ,.,¡ '· ', 

En la sociedad contemporánea. las Creencias pOP~~;ia~~: ~-~c~~~"'~d~-1~ ~amilia. han devenido en una 

serie de mitos _Y ester_eoti~os estrcchan_1ente. rei:i~i~~1n~OS .~nfrC ·si.- que proporciona una visión 

idealizada de ella y distorsionan algunas de sus realidades. 

Social. cultural .. política y económicamente. la familia ha sido definida como el espacio en donde 

recae In responsabilidad de criar y cuidar a los hijos e hijas. La familia aparece en las más diversas 

sociedades y puede tener diferentes estructuras y organizaciones. Sin embargo. por lo general se 

trata de una institución jerárquica. ya que tiene una organización interna basada en Ja autoridad y el 

1• Lagarde, Marcela (1993). l.o$ cauri~rios de las rnujereos: madresposas. monjas. putas, prc.u.s y locas. Universidad 
Nacional Autónoma de México, México. Cap. 11. 
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poder .•. C!.'í le1 prl111C!re1 l11.i;tancle1 por lu C:lltll .'ti.! 1~tms111//e11 \"ttlorc!.\' y ctJ.\'llllUhre.'> y e:\· prec:lst1111c!Ulc! 

allí donde llomhres· y 1111!feres t1pre11tle11 role.'> de >:<111ero tle t1c11enlo ':""" .... ,, .i;e.'\"o17 

"'l.tt fi1111illa 110.'> da le1.v primeras /e,•cioue.\· de ldeoloJ!ÍCI tle ,·ftue tlomimmte y 1umh_ié11 le impt1rte 

le¡:i1/111idcul a otra.\' in.wi111cl01Íe.v de ltt .i;ociedtttl c/,•il. N11estrus familius son lus que 11Ó.\· ensei'lan 

primero ltt religión, a ser h11e110.\' ci11daclti110 . ..-••• 1w1 compleu1 e.v lu ltegemo11itt de· 1" e/use doii1l11wue 

e11 la.ft1111illt1, que .-.e nos e11se1ia que ésta e11car11t1 ,.¡ ortlen 1u1t11r1.J/ 1.le /1.1.\· cu.\·1.1s ~· 111 

Entre lns funciones de In familia estñn In regulación de la actividad sexual. la re~roducc:ió~,~e '_las 

generaciones. In socializnción de los hijos y lns hijas y la responsabilidad pr.imaria d~:proveer, lo 

necesario para satisfacer las necesidades flsicns de sus miembroS jóycnes y adult~~~~ inc:luyendo 

alimentación~ techo. protección y cuidados de salud. 

En la familia se confronta In influencia exterior de las otras instituciOnes~ con las. forma~ co1~~rctas 
de relación que en ella se dan. Del padre y de la madre se aprende In dii:iámic~ ~~_la relación de una 

pareja. la forma de tratar a nii'ios y nii\ns. la forma de ejercer el poder econó.mico Y la 'autoridad. las 

reglas y las nonnas diferenciadas para hombres y mujeres. y en trato entre hennanos y hermanas. 

La posición de In mujer. dentro y fuera de In fnmi lia~ continúa siendo controlada por los grandes 

mitos colectivos ·creados por el hombre: miljeres s11by11¡::c1tlt1.,· por los hombre~-. Y aunque las 

mujeres de ahora son diferentes a lus de hace algunos años. también están atrapadas en una sociedad 

machista. De este modo, la mujer tiene unn función especifica en el hogar introyectada por la 

familia y la sociedad: ser madre. Esta función se hace muchas veces exclusiva de las mujeres. Ellas 

son las que deben hacerse cargo del cuidado y educación de los hijos. Cuando esto no sucede y la 

madre descuida sus labores. es presa de muchos comentarios que la descalifican y critican. lo cual 

es sumido con culpa por cada mujer. 

En términos genenlles podríamos decir que la mujer se reproduce siendo madrcsposa~ como ser -

de- otros. dar la vida a los otros -cuidar .. alimentar, amamantar. ser la testigo y la vigía de sus vidas. 

Por esto mismo. nunca se le podrá entender si no es en su relación con los otros y en la fonna cómo 

se está desenvolviendo con este otro. Hablamos cntunces. de In opresión de la mujer. 

17 En: http::l/fuemescsh.udg.n'UCICUCSH/Sincronilguticrrcz..html. 
u En: http//www.ctv.es/USER/mmor;(21)gene.htm 
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Dentro de la familia las relaciones entre hombres y mujeres se conciben aún como relaciones de 

poder_ asimétricas. en las cuales las mujeres-esposas. sobre todo m.1ucllas de mayor edad. bujn 

escolaridad. que no trabajan. y pertenecen n los sectores más pobre~ son más propensas a ocupar 

unn posición de subordinación frente a sus cónyuges. 

Es posible distinguir al menos tres tipos de situación: sumisión. imposición y cucstionan1icn10. 

La .v11mi.dó11 alude al ejercicio de la autoridad masculina mediante la aceptación y obediencia por 

parte de la mujer quien considera que debe respetar al hombre y pedirle permiso. Este patrón es 

considerado como legítimo principalmente por las esposas que tienen baja escolaridad o no 

participan en fa actividad económica. En estos casos las mujeres han internalizndo las normas y 

valores que suponen la inferioridad femenina como algo natural. 

Ln imposición se refiere a situaciones en las cuules el dominio masculino se sostiene mediante el 

uso de diferentes formas de violencia fisicn contra las mujeres Y. los hijos. Este mecanismo es eficaz 

sobre todo cuundo los controles ideológicos se debilitnn. En l\-1éxico .. la violencia fisica y 

psicológica contra las mujeres es frecuente; sin embargo, no se conoce la intensidad ni las formas 

que asume en diferentes sectores socinlcs. 

La escasa evidencia disponible indica que los relatos de violencia doméstica son más recurrentes en 

el discurso de las mujeres de sectores populares, aunque también están pres~ntes en las 

verbalizaciones de mujeres de sectores medios. De acuerdo con los relatos de mujeres de_sectores 

populares. la violencia doméstica asume modalidades tales como: el encierro en el hogar. la 

prohibición de salir9 de trabajar en actividades extradomésticas o de ver a los _familiares sin el 

premiso del cónyuge, y las amenazas de llevarse a los hijos. Asimismo incluye agresiones verbales, 

acusaciones de prostitución, relaciones sexuales forzudas. daños n los objetos de la casa .. mallratos 

fisicos .. lesiones, amenazas de muerte y homicidio. 

El c11estio11umiento se refiere a diferentes formas de resistencia a la dominación n1asculina y a la 

defensa de los derechos de la esposa mediante In negación. la negociación o el conflicto abieno. 

Las acciones que llevan a cabo las mujeres en bí1squeda de relaciones mñs igualitarias abarcan un 

amplio abanico de posibilidades: el diálogo, las quejas. la indiferencia. la desobediencia y las 

separaciones temporales y dcfinitivns. Las resistencias ni poder masculino pueden asumir diferentes 

modalidades que tratan de cuestionar In imagen femenina de sumisión: salir de la casa sin permiso: 
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dcjnr de cocinar. lavar o plnnchnr; robar dinero u los compn1)cros; neg.nrsc u tener relaciones 

sexuales. e incluso recurrir a In violencia cumu.lo se recibe la ugn:sión 1
'l. 

La condición de las mujeres es opresiva por In dependencia vital. In sujeción. In subnllernidaü y la 

servidumbre -muchas veces voluntaria- de las mujeres en relación con el mundo., V uu~1quc las 

mujeres comparten como género In misma condición histórico opresiva. difi~ren cn;cLÍÍtntO ·a·_.las 

situaciones de vida y a los grndos y niveles de opresión. Así. mientras que -par~··nlÚChlls -.~n~jf;"r~s In 

condición opresiva y pntrinrcal en que se encuentran les genera -conflicto's • .- e.~i~té~: ~t~~-·qu·~ :baj~ 
circunstnncins similares dicen vivir felices. 

Cuando una mujer adopta en su conducta rasgos del estereotipo tÍadieio;~~l~n~~~~~'fin·~~·'¿·c;~·~1~· es C1 
caso del valor de In fucr7.a o Ja expresividad. se le cataloga como ,1.irl~ m'.uj~/·.~~~~b¿~¡;,~;~:Su·~~de Í~ 
n1ismo con los hombres que presentan camcteristicas tipiti~ad~S CO.ln_C>; f~.~-:ri~;~_i~~~:~'.'~~.1.~~--:~~n~_o, In 
ternura o el gusto por las labores del hogar. En este caso ~e: 1~· co~l~id~·ra:·~1~::~:í:.~D.;~.'.filó1~~~ o.: un 

.. _._ ,•. 
. · ... ~:::-~;: 

- ·.):}; 
0 1naricónº. 

Cabe sei1alar que a pesar de que vivimos en una: ~~ltum ·d.~ .. ·~~i~i~~tip~5~'.~~¡¡~'tii~:·;.·~~~- ·~.s que 

aparentemente se privilegia al hombre·.sobre lii,: .rilijcr. -en~·"re;;lid-~d::~.~~~·~~eSt"e-rC~Ú~OS :~fei::~an 
negativamente a ambos géneros. al constitui.rs~ c~,:-~~tro;1es :·~ · pa~Cf·¡~;~,~~·~diVi~ionist~~'.·qUe. no 

permiten el descubrimiento. el desarrollo y la expresión de c-ua1id8.dcs.-y. vn_lo~S· pro~ios del ser 

humano. sin distinción de sexow 

Por ser las mujeres el in1crés primordial de este trabajo. he Seilalado algunas de las formas en que 

estas representaciones sexistas las limitan. Por ejemplo. la maternidad. el cuidado de los hijos y las 

obligaciones domésticas constituyen la principal limhante de la mujer que desea integrarse al 

trabajo. puesto que su deseo se debe subordinar a las expectativas que se tienen de ella. La crianza 

de los hijos es responsabilidad directa de la madre; ella puede asi asumirlo porque en esta cultura la 

madre asume el ejercicio y la aplicación de normas y In autoridad al interior de su familia. No 

obstante. el poder corresponde al hombre. 

Por estas y otras razones. las ••feministas de género .. insisten en la desconstrucción de la familia no 

sólo porque según ellas csclavi7.a a In mujer. sino porque condiciona socialmente a los hijos para 

•• Orlandina de Olivein1 (lqqs). Familia y relaciones de Género en México. En Schmukler. B. Familia Y relaciones de 
Género en transfonnación. EDAMEX y "Ibe Populatlon Council. lnc. P.p. 23•52 (25·27) 
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que accplcn In fnmilin. el 1nalrimonio y la nmtcra~idnd. como algo. naturul. Al rcspcclo .. Nnncy 

Cl\odorow nfirmn: 

"Si 111u!.'ilra meta e.v ocahc1r con la dil'i.-.iá11 .ve.-.:ual ele/ trabajo e11 /c1 c11t1/ la· 1111ifer · mt1ternt11i:a. 

tene111os que entender en prilner lunar lo.\· lllf!cc111ismo~· c¡ue lc1 rt.•prod11t.•e11. kli rec11e11tu /11cllca 

e.-.:uctame111e el p111110 en el que clebe /11tc:rve11ir.""~- C11ulq1;ier estrcuegia pure1 el can1bio_ cuya meta 

abarque lt1 liherc1ci<Í11 ele lu.v re.o;tricciont.•s imp11e.\"le1.1; por '"'" clesig11t1l organi:aciún ~;acial por 

géneros, debe tomar t.m cuenta la 11ece.\·itlt1d ele 1111c1 reorgc111i:c1L·i611 Jimclc1111e111c1/ ele/ cuicludo de /'!.\º 

hijos. pura que sea compartido igualmente por Jwmbres y llll!ic:re.\· .. :: 1 

Queda claro que para los propulsores del .. gCncro·• las responsabilidades de la mujer en la fumilia 

son enemigas de la realización de lu mujer. El entorno prh·ado se considera como secundario y 

menos importante; In familia y el trabajo del hognr como .. carga'"'" que afecta negativamente los 

.. proyectos profesionalesº de la mujer. 

Posiblemente tengan razón. pero hnstn ahora creo que -al igual que Grace Nehmad~l_ lo único 

cieno es que mientras sigan existiendo \:nlores -o ¿contravalores?- que no dejan que la mujer salga 

ni que el hombre entre al hogar. ambos pierden Ja posibilidad de crecer. desarrollarse y ser mejores 

humanos. 

2.2 La mujer en la escuela 

Ln educación se refiere a la transmisión de conocimie1:nos ·y habilidades a. travéS ·de sus tres 

modalidades: formal. no fonnnl e informal. siendo. la eS~uela ·eJ _espacio privilegiado para dicha 

transmisión. A través de la educación. las rCglas y v~loreS .. cult~~les pasan de una generación a otra. 

y se adquieren los conocimientos y habilidades para ejecutar los roles de los adultos. 

Dado que en Ja escuela las personas pasan una parte imponante de su vida podemos decir que es el 

principal medio. junto con la familia. en donde se npre1~den y refuerzan formas de interacción entre 

hombres y mujeres. Aquellas nociones que el macslro o maestra proporcionan en las instituciones. 

20 En: hnp:t/'ww'w'.inmujer.df.gob.mxfsecciones/medios/anicu1os/novl 701.html. 
:uop.Cit.2 
:u Nehmad, Gruce Arnk.ie (199&). La aulonomía femenina)' su lnDuencia en el espaciamlenlo y nümero de hijos. Tesis 
de Maestría. COLMEX. 



así como los conlcnidos discriminutorios .. In manera difcrcncinl de trntar ~ niños Y, u nin~s. lo 

permitido y lo prohibido. y los estereotipos que se tr..msmiten dcnlro de In cscucla. se convicn~n en 

elementos importante...~ en la educación formnl y en la socinliznción del individuo. En' IOs salones de 

clases. con el empico de n1étodos y materiales educativos. se transmiten valores ·y representaciones 

sociales tradicionales sobre el rol de la mujer. que por lo general coinciden con Ju. visión que. es 

dominante en una sociedad detenninadn. 

El acceso de las mujeres n los estudios superiores constituye una importante conquista histórica y 

por In implicación directa que In educación tiene en las sociedades. los contenidos de la educación., 

las metodologías de enseñnnz.."l y evaluación. están siendo objeto de un análisis profundo. Desde 

mediados de los años 80 y con el avance del movimiento feminista. comienzan a producirse trabajos 

críticos cuyo propósito es promover In reflexión y el cucstionnmiento del papel que juega In 

educación en la reproducción de la dcsigunldnd social de In mujer. Algunos estudios realizados 

aceren de mujeres profesionales en In Argentina. de1nucstran que el pasaje por In universidad. si 

bien incrementa el capital cultural y actúa como un importante ámbito de socialización. contribuye 

poco a la adquisición de capacidades para In incorporación activa de la mujer a la vida lnbornl .. 

politica y socin123 

Esrudios disponibles sobre el mayor o menor grado de autonomía en las mujeres, sugieren que !ns 
mujeres más jóvenes. lns que han logrado un mayor nivel de escolaridad. las que desempei\an 

actividades asalnriadas .. aquellas que controlan una mayor cantidad de recursos y que asumen un 

mayor compromiso con la actividad extradoméstica son mñs propensas n establecer relaciones de 

género más igualitarias. Sin embargo. las evidencias de los paises no siempre apuntan en la misma 

dirección. y el posible efecto de control de recursos sobre la posición de las mujeres en la familia 

constituye un importante punto de debate. Safilios-Rothschild ( 1990) 24 sostiene que el control de 

recursos económicos puede traer una mayor participación de las 111ujercs en la toma de decisiones 

familiares y una distribución más igualitaria de las labores domCsticas. sobre todo en las clases 

medias y altas. En los sectores populares. In situación se hace más compleja. cuando las mujeres 

perciben ingresos similares o superiores, el varón puede sentir amenazada su masculinidad. su papel 

de proveedor principal y su autoridad en In familia; en estos casos. las relaciones familiares se 

hacen más opresivas para las mujeres. 

21 Citado en: hllp:l/www.campus·oel.org/oeivin/ricOl.htm 
z..- Op. cit. Jq, P.p. 27 
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Por otra parte. distintas corrien1cs teóricas vigentes dentro de los Estudios de la Mujer. las que a 

grandes rnsgos podrían clasificarse como igunlitnristns y de In diferencia. están estudiando lns 

repercusiones de In educación en In mujer. Lns más criticas sostienen que las metas y los métodos 

en los que se basan las políticas de igualdad de oportunidades consideran el comportamiento 

masculino. en especial en el ámbito pl1blico. como modelo o es~ándnr positivo universal. y en ese 

sentido promueven In adaptación o identificación de las mujeres con ese modelo sin cuestionarlo 

previamente. 

Arneseni' señala. por ejemplo. que los enfoques busndos en In igualdad -que buscan eliminar lns 

diferencias entre los sexos argumentando que nuestra preocupación es In ·~~eración humana-. corren 

el riesgo de reducir In categoría humana n lu masculina marginando o bOr~ndo. n lñs mujeres unn 

vez 1nó.s. 

En el otro extremo están quienes ponen el énfasis en las diferencias entre los sexos, diferencias que 

serian categorías uniformes. opuestas y no cambiantes a lo'. largo del ti~mpo. Afirinan ·que· las 

mujeres. por razones biológicas y/o cultumlcs han dcsarrollad:O características de personal~dad y, 

modos de relación y conducta social que deberian ser reevaluados como un componente 

fundamental de In experiencia humnnn. y eventualmente extendidos ni conjunto de la conlunidad. 

En una posición intermedia estarían quienes entienden In igualdad de oportunidades en el sentido de 

igualdad de valor social. Su punto de partida es el reconocimiento de Ja existencia de diferencias 

tanto biológicas como psicológicas y culturales entre los sexos. Pero a panir de allí subrayan In 

necesidad de que las instituciones sociales asignen y garanticen igual valor a estas diferencias. En 

términos concretos, esta idea significaría reevnluar el valor social y económico de las tareas que 

desempcilan ambos sexos y asignar igual salario por trabajo de igual valor. 

Es necesario señalar que el debate actual sobre la educación y las mujeres no se limita. co1110 en 

épocas pasadas. a considerar sólo los aspectos cuantitativos. El foco de interés es analizar qué 

aprenden allí sobre si mismas y su futuro papel en la sociedad .. por qué continüan orientándose 

hacia campos profesionales tradicionalmente femeninos. qué efectos tienen en el desarrollo de su 

identidad. autoestima y proyecto de vida. los mensajes que se transmiten a través del currículum 

formal y oculto: en definitiva .. todos los procesos y mecanismos •nanificstos y sutiles a través de los 

Hhttp://www.campus·oei.org/oeivirt/riCOl.htm 
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cuales In escuela transmite un conjunto de valores .. prescripciones y cxpectntivns difcrencinlcs seglm 

género. 

Desde fines de los nilos 70 y gran pnrtc de In décud.a de los RO. y ni ig.uul c.1uc en otros puiscs .. la 

preocupación inicial ern In igualdad de acceso de niilns y niilos n todos l~s servicios cducutivos 

existentes. En un momento posterior comicn;r .. nn n ponerse en prñcticn nlgunns medidas de acción 

positiva n fin de incrementar su participación en carreras tradicionalmente masculinas (en especial 

Ciencia y Tecnología) como un medio para aumentar sus posibilidades· de dcscmpeilo en campos 

ocupacionales más prestigiosos y mejor remunerados. 

Otras medidas fueron erradicar estereotipos sexistas de los textos y recursos escolares: revisar Jos 

métodos disciplinarios y otrns prácticas pedagógicas cotidianas en In escuela; producir guias sobre 

igualdad de oportunidades para docentes y funcionarios; estimular In educación mixta. 

Este cambio de dirección implica proponerse como mctn trans_t'Ormar radicalmente la educnción de 

modo de hacer de este ámbito un instrumento real para que las mujeres. y también los varones. 

puednn superar profundamente In experiencia de discriminación. 

Las políticas no sexistas subrayan Ja imponnncia de integrar a la curricula Jo femenino de manem 

revalorizada; promover en las jóvenes el nacimiento de un sentimiento de solidaridad con su género 

y una base de confianza y autovaloración por el hecho de ser mujeres; rccmplaznr la organización 

escolar fundada en parámetros jcritrquicos. competitivos y autoritarios por pautas y procedimientos 

basados en In cooperación. la democracin~ la solidaridad y In equidad. Sobre este puma es ilustrativo 

que algunas autoras propongan In creación de una escuela amignble para lns nii'\ns. 

Sin e111bnrgo4 hay que reconocer que la óptica antisexista todavía conforma más una expresión de 

deseos que una realidad .. y que de hecho las experiencias concretas no diferencian tan netamente 

ambos enfoques. En realidad. la definición de una política de esta nnturale7_a y su implementación 

depende de un sinnúmero de factores y condiciones que demandan flexibilidad .. imaginación y un 

cierto trabajo anesanal. más que In aplicación estricta de un modelo teórico. Por ello .. lo más 

frecuente es que objetivos y estrategias de igualdad de oportunidades y antisexismo confluyan 

simultánen y/o succsivnmenle en In ejecución de políticas en este campo. 
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La renlidad demuestra que In implementación de una educacic.\n no sexista conlleva necesariamente 

un largo y n veces muy dificil proceso de cambio de lns personas y de las estructuras institucionales. 

Cunlquicr proceso de cambio demanda aceptar un equilibrio inestable entre la necesidad de generar 

connicto para romper el orden vigente y. simultáneamente. estimular y lograr el consenso de todos 

los sectores comprometidos: entre el deseo e.Je acelerar los tiempos y aceptar y manejar las 

resistencias y los impasses: entre la necesidad de involucrar n In mayor cantidad de personas o 

marginarse como modo de preservación frente a sectores que se oponen o cuestionan el proyecto, 

El concepto de cambio como equilibrio inestable es importante porque hay que reconocer que In 

implementación de políticas de este tipo va a influir directamente en estructuras de poder 

largamente consolidadas. En ese sentido. es esperable que haya avances y retrocesos. Lo que 

podamos lograr n nivel de las escuelas dependerá de muchos otros aspectos. como por ejemplo en 

qué medida esta concepción estú aceptada por las autoridades educativas. por los docentes. por los 

padres y por Ja opinión pública en gcncrnl. 

Retomando en un sentido general las políticas de igualdad de oportunidades. evaluaciones 

realizndas en otros paises (Australia. EE.UU e Inglaterra ). arrojan conclusiones muy similares:?'·. 

1. Existe muy poca conciencia entre docentes. funcionarios y técnicos de la educación acerca 

de la discriminación de la mujer en los ámbitos educativos. 

2. Inicialmente. la igualdad de oportunidades entre los géneros ocupa un lugar muy bajo en su 

lista de prioridades de cambio educativo. 

3. A pesar de lo anterior. Jos docentes que inicialmente sostienen concepciones estereotipadas 

y conductas discriminatorias. reaccionan positivmncntc a los programas de capacitación que 

intentan transformar pautas sexistas. 

4. La capacitación de docentes en este tema no sólo incide en el plano de la equidad entre los 

géneros en el aula. sino que mejora la calidad de la práctica educativa en todos los sentidos. 

Finalmente, y aunque no existen conclusiones acabadas. todas las evaluaciones coinciden en afirmar 

que los cambios en este terreno requieren much'a más que el despertar de In conciencia de los 

docentes; también exige que ellos dispongan de conocimientos actualizados sobre diversos aspectos 

de la condición de la mujer y de instrumentos que les permitan investigar y evaluar de manera 

permanente sus esfuerzos por llevar a la práctica relaciones de género no discriminatorias. 
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En síntesis. podríamos decir que si cntcnde111os u la ''educnción .. como un proceso pcrnlnncntc. cuyu 

principal función es In de preparar ni individuo pnru In vida cullun1I. social y profesional. y para que 

pueda. además. afirmar su capacidad de superarse en cualquier e<lnd y mue cualquier situación. la 

"'educación se convierte en uno de los más importantes instrumentos de cambio socinl. 

Por tanto. la reforma educativa que es necesario realizar requiere una composición equilibrada de 

utopía y realismo que por un lado nos dé lu motivación ncccsnria de luchar en favor de una 

transformación social radical n través de la reforma educulivn y. por otro. nos proporcione el 

realismo suficiente para darnos cuenta de que no es fácil conseguir este can1bio social radical a 

través de In educación. n menos que ésta vaya acompailnda de transformaciones en el terreno de la 

economía. In familia, etc.; es decir. los cambios deben darse tanto a nivel de la educación formal. 

como In informal. 

Si la sociedad discrimina. la escueln por si sola no puede efectuar cambios porque se enfrentara al 

entorno social que mantiene los mismos comportamientos. de índole patriarcal. De ahi .1a.n_ecesidad 

de atacar otros ámbitos al mismo tiempo. n través del proceso de Ja educación illformal11
• 

Es importante. entonces. que hnya cambios en los ngenlcs primarios de socialización. Si los niños y 

las niilas internnlizan un mundo de jerurquización sexual será más dificil a posteriori el cambio de 

mentalidades requerido. En cambio. si n una edad temprana se les educa en valores y pautas de 

conductas basados en el logro de igualdad de oportunidades y de compartir entre los sexos. la 

sociedad futura tendrá más posibilidades de ser más igualitaria. 

2.3 La mujer en el trabajo asalariado 

La primera carrera de la mujer es la de ama de casa. madre y esposa; o sea. lo que cultu~lmente. la 

sociedad ha aceptado como femenino. sin embargo. es indudable que la era moderna se c~ra.c~eriza 

por In creciente intervención de la mujer en el proceso productivo, y esto es seilnl de avance. de 

cambio. Cuando la mujer se integra al mercado de trabajo. no solo busca un ingreso extra. sin 

perder su condición de ama de casa. sino fundamentalmente una satisfacción y desarrollo personal. 

Z• http://wi.VW.campus•oci.orglocivin/rieOl.htm 
:n Vlllcgas, Belmont Ma. Elena (1996). La mujer dentro de Ja sociedad mexicana. En: Percepción del concepto de 
virginidad en las mujeres de la canera de Psicologfa. TESIS, ENEP·lztucala. P.p. 32 
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Anlcs. lns mujeres no cstnbnn en absoluto inuctivus. Simplemente. i1i recibían un sueldo ni se 

rcmunt!'rnbn su nctividnd. como sigue siendo el cuso en numerosos pnist:s del mundo. Con éstu 

nucvn estructuración político-económica .. In mujer debe dcscmpci\nr dos tipos de t~bajo: el lrt1/111jtJ 

tl11méstico que es un conjunto de actividades rculizudns por lns mndrcsposns en el ámbito privado y 

que por ser considerado parte de la nnturalczn femenina no se le reconoce como tnl .. y el protl1tctiw1 

(nsnlnriado)~ el cual le brinda el apoyo económico que necesita pnrn contribuir al gasto fumilinr. 

Vnldéz. G. ( J 995)::!g. reconoce que son varios los factores que han inOuido para que muchas 

mujeres salgan de sus hogares buscando desenvolverse de forma nsalnriadn. Algunas de ellas son: 

El rápido proceso de urbanización que se ha dado en América Latina -en el caso de ~1éxico. la 

población urbana aumento de 59% en 1970 a 73% en 1990- es un factor de peso. También se están 

dando importantes cambios en la estructura económico-lnboml. con In apertura preferencial de 

sectores como In maquila ni empico femenino. De hecho. de 1970 n 1990 el crecimiento de la 

población económicamente activa por sexo ha sido mucho mayor para las mujeres: ha crecido 261 o/o 

para ellas comparado con 104% pnrn los hombres 

Otro factor que influye en el cambio de los roles femeninos es la enorme migración 

mnyoriturinmente masculina. Esta migración es de distintos tipos: hacia diversas zonas del país 

como jornaleros agrícolas. hacia lns ciudades sobre todo en el trabajo de construcción y. 

principalmente. hacia Estados Unidos lo que implica largas ausencias de cientos miles de hombres. 

La estructura familiar ha cambiado notablemente en tos últimos 20 anos,. sobre todo en el medio 

urbano. n raíz del impacto. entre otros factores. de los programas de planificación familiar y la 

consecuente disminución del número de hijos por pareja. Ln fecundidad (hijos por tnujer) ha bnjndo 

de 6.8/ (1950-1955): menos de la mitad de hijos en 40 años. Aun asi. existen grandes diferencias 

entre la fecundidad en la ciudad y el campo. así como por clase social. El acceso de métodos de 

nnticoncepción ha traído también transfonnacioncs en los patrones de la sexualidad entre los 

hombres y las mujeres y una mayor independencia de las últimas. 

u Citado en: Kelfzer. B. (11J1J8). Patemidad y transición de Género. En: Schmukler. B. FanU/i,ar y rclacklnes de-gt!nt:TO 
en transl"onnad6n. EDAMEX y The Population Council. Jnc. P.p. 301-325 (304-305). 
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En los sectores medios de nuestro socicdnd se ngrcgnn. más clarnmcntc que en otros. los cambios 

provenientes del feminismo que plantean importantes transformaciones en las relaciones de pareja y 

de la familia. así como en In distribución del tmbnjo doméstico y extrndoméstico. Esto se articula 

con el progresivo ncceso de las mujeres a unn diversa gama de espacios y actividades que implican 

crecientes cuotas de poder. 

Aunque existen diversos teorías acerca de có1no se fue estableciendo unn división sexual del 

trabajo. al parecer el punto en que coinciden es que esta di'\'isión poco n poco se fue cllrgando de 

desigualdad. es decir. se comenzó a dar una división de funciones diferenciada ·y con· distintas 

valoraciones. 

La división sexual del trabajo se halla estrechamente ligada a las cara~leriSti«.'.:D~.fi~i~O.~'dC. elida sexo. 

de tal manera que las funciones biológicas y las capacidades fisicaS d~·l~s·pe~~~·~·S.~on·~so~iadns 
con sus posibilidades de desarrollo personal y social. es decir .. se asocia fo·naturyil c~~ I~ sócinl y lo 

cultural. 

Pero además. n In asignación diferenciada de funciones según se tmtc de un hombre o dC una mujer 

se le ha otorgado también un valor desigual: no solamente hombres y mujeres tienen funciones. 

roles. actividades y comportamientos diferentes. sino que además estas no ºvalen .. lo mismo. 1:1nas 

son consideradas ºmás importantesn que otras. aunque todas ellas son indispensables para la vidas 

social. Por ejemplo. es tan importante alimentar sanamente n una familia como obtener dinero pam 

pagar la renta. No es mro escuchar n una mujer diciendo al ir a conseguir empleo que lo hace por 

regresar a In vida productiva para sentirse importante. como si en su hogar no produjera nada ni 

fuese importante. 

Las evidencias disponibles sugieren que en México. por lo general. las mujeres de mayor edad 

pertenecientes a los sectores populares consideren que son responsables por el trabajo doméstico y 

los cónyuges por la manutención del hogar: entre las generaciones más jóvenes. las esposas que 

trabajan en actividades extradomésticns presionan más n los cónyuges para que participen en las 

labores de In casa (Gutmann. 1993: García. Oliveira. 1994•). En In clase media. las mujeres no 

trabajan. e incluso las que lo hacen. también enfrentan dificultades. ambivalencias y conflictos al 

tratar de cambiar los patrones de conducta tradicionales (De Barbieri.1984: García. Olivcira. 
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1994)''' 

Figueroa Pcrea y Licndro ( 1994) destncan. en a partir de datos de cncm:stas realizadas a obreros en 

la ciudad de México. que los hombres asignan a lns mujeres un papel de dedicación casi exclusiva 

ni hogar y a los hijos; mñs de la mitad de los entrevistados cstñ en desacuerdo con el trnbujo 

cxtrndoméstico de las esposas porque ellas podriun descuidar la cusa y los hijos y. adcm¡is. ser 

inficlcs.30 

En general. se puede decir que en el caso especifico de las mujeres se observa que aím hoy en día 

existe poco reconocimiento a su capacidad intelectual. ya que culturalmente ha sido establecido que 

su espacio es exclusivamente el hogar. Por otro lado. también se observa una baja valoración de la 

capacidad afectiva de los hombres. pues su papel fundamental como varones es salir a trabajar y 

proveer al hogar de lo necesario, es decir, para ellos ha sido nsignnda la esfera pliblicn de In vida 

social. 

La determinación de los roles en función de uno u otro seso ha provocado también que ciertas 

profesiones se establecieran como exclusivas de hombres y otras de mujeres. siendo las de estas 

últimas. una prolongación de las tareas del hogar, que además suelen ser las peor remuneradas y las 

de menor reconocimiento social. tal es el caso de la enfcrmeria, la docencia, In pedagogía, 

psicología, trabajo social o el secretariado. Por el contrario, tradicionalmente han sido consideradas 

como profesiones masculinas las ingenierias. la medicina, las leyes, Ja arquitectura y las nncs, que 

son profesiones que gozan de prestigio social. 

Además de las situaciones sexistas n las que se enfrentan las mujeres ni integrarse al ámbito 

asalariado, ni interior de sus hogares también se viven situaciones conflictivas. Lns mujeres que 

trabajan tienen que cumplir con más obligaciones y esto les quita horas de sueno, de descanso y 

otras actividades que se agudizan cuando en lugar de reconocerse su esfuerzo. se le critica porque 

están faltando como mujeres para desempeilar las labores de la casa .. Esto hace que en la mujer se 

presente una contradicción ya que no sólo deben cumplir una doble jornada. un sobre-trabajo y una 

doble opresión. 

:i. Op. ch. 1q P.p. 30·31 
JO Op. cit. 26 P.p. 35 
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Muchns mujeres nspirnn n tmbnjnr. pero ni hacerlo cnfrcntnn dilicultm.lcs. mntcrinlcs. ideológicas. 

psicológicns y culturales. Esta doble jornada de trnbajo genera contlictos en las mujeres entre lo t¡ue 

son y lo que deberían ser. puesto que existe una doble mornl que por un lado alienta la inserción de 

In mujer ni cnmpo laboral y. por otro. In critica por no dcscmpcf\nr ni cien por ciento las actividudcs 

propias de su sexo (cuidar n su padre. su esposo. sus hijos). 

Vidnf" ha encontrado que el conflicto denominado usindrome de Sobrccurgnº. presenta una 

vnrinblc psicosocial de tres dimensiones: individual. social y de relación de pareja. A nivel 

individual y de pareja sei\ala que el estado de salud fisicn y mental de éstus mujeres es deplorable. 

debido n que se le conceptualiza como objeto cuya obligación es el cumplimiento perfecto de las 

actividades encaminadas n satisfacer lns necesidades de otros (esposo e hijos) y no de si misma. La 

valorización que la mujer haga de si misma está en función de su imagen de ••super mujer•\ que son 

por demás. esquemas irreales que ha introyectado aceren de su deber ser y no le permitirán que se 

autoestime por lo que es. sino por lo que significa parn los dcmi1s. 

El conflicto no sólo se presenta con los otros (cónyuge. hijos). con el tiempo. con la incapacidad de 

cumplimiento de sus deberes. sino sobre todo. dentro de cadn unn de ellas. Ellas son el recinto de 

enfrentamiento de las contradicciones sociales que las sintcti7..an y les dan vida. Este conflicto es 

explicado y vivido con angustia como incapacidad (para ser buena madre. buena esposa. buena 

trabajadora. 

La doble moral con la que son juzgadas las •·mujeres que trabajan·• las fracciona. No se concibe n 

las mujeres como la integración de dos o tres definiciones clifcn:mcs en In vidn. Se le juzga como 

trabajadora sin considerar la jornada y las responsabilidades domésticas. Es mala trabajadora 

porque pide permiso para llevar a sus hijos ni doctor. para asistir a las juntas de la escuela. para ... 

Es mala madre porque sale a trabajar y C1ba11do11a a sus hijos y no se ocupa de su hogar ni de su 

esposo. 

Esto hace que las mismas mujeres se autovnlorcn con incomprensión y dureza con el mismo 

esquema ideológico y refuerzan el conflicto en que desde Juego. resultan culpables por incapaces. 

ineficientes. descuidadas y desobligadas. En general. los problemas que se originan por la no-

11 Vidal. EJizabeth (lqqo) ... Costos pslcosociales del doble papel de la mujer. como asalariada y como ama de casa ... 
Revisto Latinoamericana de Pslcologla. 22 (1). 
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usimilución del trabajo son vividos por lns mujeres de numcm personal Como problemas 

emocionales. como incapacidad. como disgusto por hacer las cosas. con culpa. 

Elú de Lc1lero"2 considera queº ... la situación conllictiva se ngravn notablemente porque el trabajo 

de la mujer es convertido en causante de todo lo mulo que sucede en el hogar. V lo más grave del 

cuso no es que otros lo digan. ella mismu lo cree nsr·. 

En efecto. para muchas mujeres el trabajo fuera de casa es asociado con el dolor. con el sufrimiento. 

con la frustración. Más esta situación ante el dolor y el trabajo no es causal. Muchas mujeres optan 

por trabajar fuera de su casa o por el trabajo remunerado dentro o fuera de ella. debido al estallido 

de crisis vitales. Es decir. en muchos casos el trabajo surge como nlgo obligatorio por In 

agudización de las contradicciones sociales expresadas y vividas -en general de manera negativa-. 

para esas mujeres concretas. 

En esas circunstancias el trabajo es nsumido en contra de In voluntad y de los valores de las 

mujeres. que han interiorizado una hostilidad ni tmbnjo gcnerudn como mccnnismo de rechazo. que 

afirma su pertenencia. como madresposu a la casa:u 

Cuando las madres consideran el trabajo cómo útil y satisfactorio. o se tiene la claridad de que se 

necesita trabajar por los hijos. por Jo general se perciben menos connictos entre el trabajo y la 

maternidad. En estos casos las madres recurren a una amplia gamn de estrategias para que su tiempo 

sea aprovechado al máximo en su casa y en el trabajo:t4 

Según Vida l. dichos problemas psicológicos se manifiestan en cansancio fisico y mental. insomnio. 

sentimientos de soledad. tristeza y depresión. problemas afectivos de pareja. apatía e indiferencia 

sexual. masturbación como único medio de encontrar satisfacción sexual e impotencia en sus 

esposos si ellas habían conseguido mejores niveles salariales y de status. 

JI Elú de Let'iero, Maria del Cannen (1986) ... Trabajo de la mujer y fecundidad: especial referencia a México", en La 
mujer y nabajo en México. México, Secretaria del trabajo y previsión social. P.p. 87·108. 
H Lagarde. Marcela (l 9<13). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas. putas, presas y locas. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México. P.p.144•147. 
u Garcfa. Bñgida (J9q4) ... Trabajo femenino y vida familiar en México ... México, El Colegio de México. p.p. qq.105. 
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Schrndcr y Mcndoza (1990. cit .• en Jrnirc:1. L .• llJlJS)H. se encontrnrnn con situnciones similares u ltts 

que menciona Vidal ni renli74'lr un estudio en México. y sef\nlnn que las. mndres asalnrindns 

experimentan demandas connictivas entre los roles doméstico. conyugal. mnterno y laboral: razón 

por la cual tienden n desnrrollnr tensión conyugal si sus nmridos no se disponen a compartir con 

ellns las responsabilidades del hogar. 

Podemos decir entonces. que con el ingreso de In mujer al ámbito nsnln·riado. la ~~ujer mexicana ha 

garm.do nuevas obligaciones pero no necesariamente nuevos de~.;-~hOs ~ si bi~n la l~gislación de las 

últimas décadas intenta modificar In posición históri~amcntc .. desfavorable de la mujer .. en la 

mayoría de los casos. no trasciende el plano formal. 

Cecilia Soto36 senaln que •· ... en 1975, 1mt1 ele cucle1 cinco m1ljere.!i· en edad ele 1ruhcifC1r lo hcu:e". En 

la actualidad. trabajan una de cada tres. Y nunque precisamente en 1975. nño de In Primer 

Conferencia fVlundial sobre la Mujer. se adecuó el contenido del articulo 4o. constitucional para 

garantizar la igualdad del varón y la mujer frente a la ley. subsisten numerosas óreas en las que este 

principio no se cumple. En especial. la avalanchn de mujeres que. por necesidad o por voluntad 

propia. se han incorporado al mundo del trabajo ha rcbnsado a las instituciones y al marco legal que 

protege el trabajo femenino: las mujeres acuden a laborar en un contexto de gran desprotección para 

sus familiasº. 

Posteriormente comenta que la solución a los conflictos que enfrenta la mujer nsalariada se podrían 

solucionar legislando para extender ni resto de las leyes federales y estatales el principio de 

igualdad jurídica frente a In ley consagrado en el 4o. articulo de In Constitución. En segundo lugar. 

fomentando una cultura de paternidad responsable y de responsabilidades familiares compartidas. 

El tercer compromiso trata de posibles reformas a las instituciones de seguridad social en torno n 

cuidados materno-infantiles y ni cstnblccimicnto de guarderías. centros de lactancia y otras 

soluciones y apoyos a la madre trabajadora. El cuarto busca desterrar el despido o f"alta de 

contratación laboral por embarazo y el quinto aborda In dramática problemática de la violencia 

intrafamilinr. 

Por último. a pesar de los conflictos que conlleva el trabajo. cada vez más mujeres incorporan el 

trabajo como un elemento central positivo de su identidad. NQ se imaginan sin trabajar. se 

llJuArez. LO.; Moreno, R. (1995), .. Actitud hacia la doble jornada de trabajo femenino y ta relación de pareja" • Tesis, 
UNAM. p.p.50·60. 
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desarrollan en el trabajo y obtienen de éste gratificaciones económicas que implican altos grados de 

autonomía y de dependencia personal. De este modo. las mujeres pueden enfrentar. poderes 

autori1arios patriarcales - de los adultos. de los padres; de los herma1-1os. de Jos cónyu'gcs de los 

hijos. de los vecinos y de todos los detentares personales del poder-. porqlle .obtienen del trabajo 

medios. valores económicos y simbólicos. de indcpendendu. , Esto independencia y autoridad le 

permite contrarrestar el poder de decisión de los ~tíos sobre sus vidas; es más. le permite:: decidir 

sobre ella -hasta cierto punto-. Son mujeres indcperidicntes económicamente. y dependientes 

psicológicamente. 

Aunque sea contradictorio. aun en condiciones de explotación. la circunstnncia de salir. de· ganar 

dinero. de ser tratadas como personas (a pesar de Ja discriminación genérico). el trabajo se conviCne 

en un espacio menos opresivo para los mujeres. En el trabajo o en Ja escuela~ las mujeres encuentran 

un espacio de libertad frente a la mayor coerción doméstica y familiar. Es liberador para las mujeres 

que como seres oprimidos tienen acceso a una actividad que trasciende su otro trabajo. cuyo 

contenido se le entrega a los otros. 

Para estar a tono realmente con el cambio de siglo. hombres y mujeres en México deben gozar no 

de la igualdad a secas (pues afortunadamente no somos iguales). sino . de la igualdad de 

oportunidades para madurar como seres hmnanos plenos. puesto que cuando no hay 

correspondencia entre los derechos y las obligaciones de los direrentes miembros del hogar. pueden 

surgir tensiones que afectan In organización. el funcionamiento y In solidaridad familiar11
• 

Finalmente el discurso no tiene sentido sin una acción congruente que Jo respalde. De modo que de 

nada sirve decir que buscamos el respeto de las diCerencias cuando en realidad pretendemos 

privilegiar nuestros intereses en detrimento de los derechos de los otros. 

2.4 La mujer en la sociedad 

2.4.1 Mujer y medios 111asi\·os de comu11icación 

,. hUp://www.es.unb.ca/-atopez:-Qfpolind.html 
" Salles. V. Y Tuln1n. R. (1996). Vida Familiar y Democratiz:aclón de los espacios privados. En: M.L Fuentes: L. 
Leñero. O.; M.P. Lópe:Z:: S.L. Mornles: V. Salles: R. Tulnin; P. Moreno Salaz.ar; En: Conzález: Tiburcio; J. Botvini y T. 
Inch4ustegui Romero. La familia: lnvesrigac:idn y Polltica Pública. El Colegio nde México. Sistema Nacional para el 
desarrollo de la Familia. P.p.47.55 (SZ) 
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Sin duda. uno de los instrumentos de regulación müs poderosos por su nlcnncc. es In tecnología de 

los medios musivos de comunicnción. Están inmersos en nuestm cotidinneidnd y contribuyen n 

reforzar todo el npnmto ideológico ni promover y reafirmar los valores sobre los cuales se sustenta 

la estructura social. 

Los medios masivos de comunicación difunden y nmntiencn estereotipos sobre In forma como 

deben comportarse. pensar y sentir las mujeres y los hombres. y además muestran las formas de 

premio o castigo asociadas a la obediencia o transgresión de dichos estereotipos. Dado que para 

muchos la única verdad es la que alcnnzan a percibir en In televisión o en el radio -ahora 

internet-. es necesario que estudiemos el impacto que dichos medios tienen en todos los niveles. 

La televisión. el cine~ la radio. la prensa. los discos~ las palabras. los instrumentos de información de 

grandes masas son el producto de In tecnología del ser humano. crcndos con el fin de que los seres 

humanos se conviertan en autómntns cuyo (mico objetivo sen consumir. Para lograr esto los 

publicistas inundan los medios con mensajes sutiles. agresivos y eróticos de tal forma que 

quedemos indefensos ante ellos. 

La imagen que la publicidad le dan In mujer es doble. Por un lado se refuerza el rol tradicional de 

ser madre. ama de casa y esposa. por otro Indo representa un objeto erótico y sexual. La mujer como 

objeto publicitario representa una imagen femenina carente de inteligencia pero muy estilizada que 

cumple con sus quehaceres l.1Qgare1'los )' comphtcc n su hombre:uc. 

A través de estos mensajes se aseguro Ja venta de productos -generalmente electrodomésticos- que 

le permitirán mejorar su descmpel'lo al reaJi7...ar sus actividndes domésticas. Al parecer serás mejor 

madre entre más productos tengas parn satisfacer las necesidades de tu familia. 

En todo momento vemos u oímos. en dichos medios. a la mujer objeto. con una hnagen~ que no 

corresponde a nuestra culturn. Se estcreotipn a la mujer rubia y esquelética. que no tiene n~da. que 

ver con la mujer mexicana. pero que nosotras. carentes de criterio. no la apropiamos· aunque 

tengamos que ceñir un poco más nuestras ropas y _evitar el placer de comer por no engordar. Esto 

asegura. por su parte. la venta de productos cosméticos. artículos de belleza .. accesorios y vestidos 

de moda. Quien ha tenido oportunidad de ver los anuncios espectaculares del Palacio de Hierro. y 

ha leido "Ninguna mujer sabe lo que quiere. hasta que se Jo ve a otra puesto" sabrá a que me refiero. 

'"' Fuenles: Leñero. L; López. M.P.; Morales. S.L; Salles. V.; Tuin\n. R.: Moreno, P.; En: Gonz41e:z.. T.; Botvinl. J. y 
lncháustegul T. R. La fomllla: lnvesligación y Políllca Püblica. El Colegio de México. Sistema Nacional paro el 
desarrollo de ta Familia. P.p-47·55 

TES1~ rON 
· FALLA DB Gl:UGEN 



Bujo In aparente exaltación de vnlorcs de feminidnd. ternura. desamparo. emotividad. fragilidad. 

belleza. etc .. se esconde en realidad una nctitud de limil"ciá11 del .••er y de ""'f'li"ción ele 1•,w1a.,·. En 

todos los medios se observa el inseparable trinomio mujer-depresión-consumo-. Mediante el 

consumo de lo que se nos muestra en los medios de comunicación pretendemos llenar vncios 

existenciales sin darnos cuenta. Lo terrible es que no nos damos cuenta. 

Para los medios de dirusión. la inteligencia de la mujer es nula. su curiosidnd es banal y solo se 

expresa en el conocimiento de las novedades que ofrece In moda por todos los sentidos -vista. tacto. 

gusto. olfato- y en todos los sentidos -ropa. cosméticos. electrodomésticos-. De tal forma. que In 

representación que de ella se hace (mujer- consumista de todo lo que llega a alguno dé Sus 

sentidos). no quede defraudada. 

Las telenovelas. también juegan un papel regulador. se presentan historias de mujeres inseguras,. 

sumisas que pasan de un sufrimiento notro y ni final cncuentrnn su felicidad al Indo del hombre que 

las humillo y cngnilo. pero que las ama. La radio comercial. por su parte,. 1nmbién hnce su trabajo y 

encontramos mensajes que nos nyudan a ser super mujeres. Lns progrnmacioncs diurnas están 

plagadas de temas dirigidos a la mujer: :recetas de cocina. educación para los niilos. consejos para 

ser mejor esposa, medicina y salud. dietas y tips para desmanchar y cuidar nuestras prendas 

preferidas. 

Estudios realizados en diversas partes del mundo han demostrado que los medios presentan y 

representan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Asi. sigue siendo un lugar comün que los 

hombres aparezcan en los medios como dueños del espacio público. como sujetos importantes. 

exitosos. violentos aventureros. intrépidos. libres. fuertes y conquistadores. mientras que las 

mujeres son representadas n través de dos estereotipos básicos: el de madres y amas de casa 

abnegadas. buenas. dulces. indefensas. inseguras. dependientes y confinadas al espacio privado o. 

bien. como objetos sexuales en sus dos modalidades. es decir. como mujeres sexualmente activas y 

agresivas, seductoras. 1nalvadas y ambiciosas. o como mujeres que pueden ser cróticamentc usadas 

y desechadas. 

Además. la investigación ha dejado en claro que. dentro de los medios. son principalmente los 

hombres los que aparecen ocupando cargos directivos y son quienes con mñs frecuencia aparecen 

en los medios como objeto de noticias o Como conductores de programas. 

Pese a lo anterior. actualmente se observan algunos cambios tanto en los contenidos de los mensajes 

como en el manejo mismo de los medios. pero resulta claro que todavía hay mucho por hacer para 
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<.¡uc los medios se conviertan en verdaderos promotores de tbrmns de vidn nu\s felices y 

satisfi.1ctorias tanto pam hombres como para mujeres. 

2 . ./.2 Le1 mujer en Ju iJ.:lc!,\·iu 

Dentro de lns creencias y valores. la iglesia jucgn un papel crucial en In representación social y In 

concepción que hace de si misma In mujer. El Clero como mcdiatizador entre la sociedad y el 

Estado promueve preceptos y mitos encuminmlos n la subordinnci1..·m de In mujer ya que proícsn el 

respeto al esposo, In sumisión y In obediencia. exaltando Ja supremacía del hombre. Promueve la 

paz espiritual en donde está implícito los sacrificios que muchas asumen como obligación hacia los 

otros. Asimismo, sugiere la resignación de In mujer ante una relación insatisfnctorin o conflictiva. 

Estos valores coadyuvan a que la mujer se centre en el deber ser y anule el ser mujer. 

Pareciera como si la religión fuern algo justo y equitativo porque "Todo.\· .\·01110.s iguult!.\' ante lo.\· 

<lj°c1s di! Dio.s". sin embargo. hay que tener en cuento que son los hombres -en su mayoría- quienes 

han escrito y descrito los mandatos divinos. lo cual manejan n su conveniencia tratnndo de 

1nanipular n In mujer. dándole un papel de segunda en muchos aspectos. sobre todo en el ámbito 
pUblico ,., . 

Las religiones. como conjunlos de creencias y pnicticns institucionnlizndns que tratan del 

significado fundamental de la vida. transmiten comportamientos rígidos y estáticos. con 

distinciones entre los papeles enlre los papeles atribuidos a los hombres y a las mujeres. Se apoyan 

en In difusión de los valores y roles que sancionan y premian ciertos comportamientos y. algunas. 

limitan In capacidad de acción y de pensamientos de las mujeres. fomentando y preservando una 

posición privilegiado de los hombres en su estructura. 

El mito de In pureza no sólo tiene que ver con la castidad corporal. sino con esa forma de pensarse 

como mujer digna del hombre que In tomará como esposa. aquel a quien entregará su vida y quien 

la protegerá. 

La virginidad viene a evidenciar ese control que posiblemente In mujer subjetiva en lo afectivo y en 

lo cognitivo y que se manifiesta en la negación del ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio. 

>• Garcfa. Rojas Sauceda Manha Graclela (2000). La necesidad de un cambio reOexivo en la sociedad y en la familias 
para mejorar las condiciones de desarrollo de la mujer y oplimizar la integración familiar. TESIS. ENEP·lztacala. P.p. 
2& (Toulles 87) 
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Desde pcqucfül se Je reprime .. toda expresión sexunl es considerada como sucia y mala .. se le cnscila 

n la niña n no tocarse, a ocultar su cuerpo. De adolescente .. en muchos cnsos .. el conflicto se torna 

como un tabú considerado como pccmninos1,_l: la joven deberá conservarse virgen lmstn el 

1na1rimonio. 

La iglesia como parte del sistema de regulación social, rcfucr7-11 estas ideas ni fomentar el recato y 

el alejamiento de las tentaciones, confinando el ~jcrcicio de la sexualidad no como una Práctica 

natural e inalienable del hombre, sino vinculada a la procreación como imico fin. La joven é:iue se 

encuentra en plena búsqueda de identidad se verñ muchas veces ante In duda y la curiosidad, ante el 

prejuicio y el sentimiento de culpa si llega n ejercer su sexualidad antes del matri~onio. Al perder 

su virginidad biológica sufrirá un impacto psicológico que la hará sentir carente de valor. 

Las tradiciones judeocristianas son un control sexual para la mujer .. pero este control implica 

también un control social, ya que el sexo, desde el punto de vista religioso, no es un valor humano, 

sino una tentación y el único destino limpio y la imicajustificación del sexo es la procreación. 

El Clero también condena y crea sentimientos de culpa ante lns prácticas del aborto. Muchas 

mujeres en esta situación, no tienen derecho sobre su propio cuerpo y sus acciones: quienes viven 

esta experiencia, en la mnyoria de los casos, se enfrentan a conflictos emocionales y ponen en 

peligro sus vidas. El indice de mortalidad en los abortos .Cs ri'prokifuadnmente
0 

del 1 por mil. 

constituyéndose en In principal causa de muerte maternae y afcctitndo desproporcionadamente a las 

mujeres de sectores más bajos, ya que son quienes tienen mayores dificultades para acceder a las 

técnicas nnticonceptivas. La mayor vulneración de sus derechos se produce en Jos impedimentos 

para el ejercicio de su sexualidad y las limitaciones en los derechos reproductivos40
• 

Como reguladora. la iglesia se extiende al seno de los hogares. Generalmente el tema de la 

sexualidad e:; negado, aún cuando exista comunicación entre padres e hijos resulta dificil hablar de 

ello pues desde siempre es considerado tnbú: tema pecaminoso y complicado que los padres evaden 

no por falta de conocimiento, sino por prejuicios religiosos. 

La religión ha dado muy buenos resultados por la necesidad del hon1brc ha creer en algo superior 

para sentirse apoyado y confiado. Pero también ha limitado y puesto a la mujer en un lugnr 

•op.Cit. lb. 
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rclegm.lo .. limitando su crecimiento e iguuldm.f ante: In socicdud .. has¡indosc también en la yu muy 

trillada .. 11c1turale=e1 fe111e11ine1 ... que reahnentc se hn vuelto un pesado lastre. No debemos olvidar 

que vivimos en un país en c1uc la religión mejor establecida es In católica y que sus preceptos 

atraviesan todo discurso. todn representación socinl .. a toda persona. n pesar nuestro. De este modo. 

no es cxtrmlo encontrar mujeres que .. n pesar de querer acabar con el mito de In virginidad .. al tener 

una relación sexogenital fuera de lo socialmente pcrmittdo. pnscn por una profunda dcprcsilill en 

donde se sientan culpables. sucias e indignas. Esto sucede porque nos hemos apropiado el discurso 

solo en palabras. pero no en acciones y In reflexión. sin In acción. no sirve de nada. 
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CAPÍTUL03 

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: MOTOR DEL CAMBIO 

Gracias a la lucha de las primer.is mujcrcs que cuestionaron In condición y situación de vida de las 

mujeres en los 1nás diversos paises del mundo. en ni ñmbi10 de las ciencias sociales y las 

humanidades se fueron construyendo divcrsds cutcgorias. entre ellas Ja de género. que permitieron ir 

generando un conocimiento sólido que ha dndo lugar a una comprensión cada vez mayor de lo que 

significa ser mujer u hombre. 

En la década de los setenta. el género tomn relevancia como categoría de .análisis. para estudiar el 

papel subordinado que la sociedad ha asignado a ala rnujer. Sin embargo. la carencia de marcos 

conceptuales y metodología provocó que. en un primer momento. las investigaciones tanto sobre 

trabajo doméstico,. como sobr-c Ja construcción social de los géneros. se centraran en cuestiones 

teórico-conceptuales41 

En el capitulo dedicado a las representaciones sociales habíamos visto que: "las represen1acio11es 

sociales s·o11 co11.\·Jruccio11es .dmhdliccu que cla11 u1rib11ciom!s u /u conducta subje1ivu de /a.s 

per."ío11a ... ••. El ámbito social cs. mits que un territorio. un espacio simbólico definido por la 

imaginación y determinante en Ja construcción de la autoimagen de una persona: estamos habitados 

por el discurso social. Aunque la multitud de las repr-escntaciones culturales de los hechos 

biológicos es muy grande y tiene diferentes grndos de complejidad. la diferencia sexual tiene cierta 

persistencia fúndante: trata de la fuente de nuestra imagen del mundo. en contraposición con otro. 

El cuerpo es Ja primera difer-encia incontrovertible de la diferencia humana41 

Las primeras mujeres que se empeñar-en en lograr mejores condiciones para s[ mismas y para otras. 

iniciar-en estableciendo una clara diferencia entre lo que significaba el sexo y el géner-o. Señalar-on 

que el sexo está dctenninado por el cuerpo fisico. se refiere a las características derivadas de la 

biológia (cuestiones anatómicas. fisiológicas .. hor-monales). Se nace en un cuerpo que tiene 

diferentes funciones .. segúr1 si se es hombr-e o mujer. De cstn manera .. el sexo se refiere a las 

"' 1 Barrientos Granda Rosa Maria (19'H). La maestra universitaria: doble jornada labora) Estudjos Soc;jaológicos del 
Colegio de México. IX (2b), Mayo-Agosto. P.p. 235-251. (235) 
_.: Millán Margara (199&). Género y representación: El cine hecho por mujeres y ta representación de los géneros. &ID 
sociológica. Encuentros y desencuentros 1..., perspectiva social de Género. Núm. lb. Enero·Abrit de 19'1& 
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dilCrcncins hiológicns entre vnr6n y hembra: las dil'Cr.cncins visibles de los órganos gcnitnlcs y las 

rebllivns n In procreación. 

Así. los hombres y lns mujeres son seres scxund1.."lS ya que tienen un sexo definido. pC~o todo este 

conjunto no determina por sí mismo Jo que debe ser. pensar y hacer. una Persona con cuerpo·.de 

hombre o con cuerpo de mujer. ni. mucho menos justificar una siÚmción. de· desigÍ.mldad entre 

mujeres y hombres. Es aquí en donde interviene el concepto de >:c!nero. 

El término Género se tomó de la Gramñticn. de la Sociologfn y de In Antropología y ha mostrado un 

referencial analítico eficaz porque. apunla que. además de la cuestión biológicn 9 la diferencia entre 

los sexos es unn construcción social y cultural. Es un concepto que ayuda a comprender cómo. en 

nuestra sociednd. ni hecho de nacer con determinado cuerpo se le hnn asignado cierto tipo de 

nctividades. valores. roles y componnmicnt1.."ls. que colocan n unos y n otras en posiciones 

desiguales. Se entiende por género al conjunto de creencias. valores y actividades diferenciadas 

en1rc mujeres y hombres. a través de un proceso de construcción social que tiene una serie de 

clemcnlos distintivos'"'l. 

La constn1cción del género es un fenómeno histórico. que ocurre dentro de las esferas macro y 

microsociales como son el Estado. el mercado de trabajo. In escuela. los medios masivos de 

comunicación. las leyes. la fomilin y lns relaciones intcrpcrsonnles. El que sen un fenómeno 

histórico significa que no ha sido igual n lo largo del tiempo y que por Jo tanto es cambiante y 

modificable. Esto es. In diferencia principal es que mientras el sexo es biológico. el género es 

construido socialmente. lo cual significa que cadn sociedad establece que es lo propio pnra hombres 

y mujeres. Diseila modelos tanto para uno como parn otro sexo y obliga a todas las personas a 

ajustarse a esos patrones. 

Por lo anterior. entender la diferencia entre _sexo y género permite ver que lo que se creía unatural ... 

no lo es. sino que es algo que la sociedad ha ido construyendo. que ha ido cambiando a lo largo de 

la historia. que es diferente si In persona es joven o anciana9 si vive en la ciudad o en el campo. si es 

indígena o mcsti7..a. si nació en China. en Francia o en México . 

. o Lamas, Manha ( 1997). Usos, din cu hades y posibilidades de lo categoría "género". Diíerencias de idioma, anulogfos y 
conrusiones conceptuales. En: El género: lo construcción cultural de la diferencia sexual. M. Lamas (Compiladora). 
PUEG.UNAM-Pornla, México. P.p. 327·336 p.p. 340 
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L~1 nalurJlc7J:I nadn lienc que ver con Jo que lns personas pueden ser. pensar y hacer. y que de esto 

depende In oportunidad de crear y explorar las capacidades individuales y In gran varicdnd de 

opciones de desarrollo personal y socinl. 

En In calegorin género se articulan tres dimensiones o instancias4
": 

A. Ln asig1meión. atribución o rotulación de género. Esta se rcnlizá en ef 1Tiomento en el que se 

nace. Se refieren In rotulaci6~1 que médi~os y· familiares rcnli;ml":'d~I- ~c-~ié1~ nocid·O. usualmente 

n pan ir de Ja apariencia de sus genitales. 

- . _._.,, 

B. La identidad de género. Se establece mó.s o menos a Ja· misínn edad.que el infante adquiere el 

lenguaje (entre los 2 y 3 años). aunque el niño o la· niña :no entic!nda Ja diferencio anatómica 

entre Jos sexos. Desde dicha identidad el niilo o la ·1liña.estructura su experiencia vital. el 

género al que pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones, sentimientos o 

actitudes de niilo o de niña. Cuando un niño se sabe pe11enecientc al grupo anasculino y una 

niña al femenino. su identidad es el filtro por el que pasan todas sus experiencias. 

C. El papel o rol de género. Se forma con el conjunto de prescripciones (normas) y proscripciones 

(prohibiciones) que dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento masculino y 

feanenino. A pesar de variantes paniculares como In cultura. Ja clase social o el grupo étrl~co. ·se 

establece una división del trabajo básica: las mujeres paren hijos e hijas .. los cuidan y educan; 

Jos hombres proveen al hogar de lo necesario para la supervivencia 

La relación entre lo biológico y lo social es fundamental, ya que no se trata ~e negar las diferencias 

biológicas indudables entre hombres y mujeres., pero hay que reconocer que lo que marca la 

diferencia fundamental entre ambos sexos es el género .. y que este_ es: Una construcción social y 

cultural; por tanto, de la 1nisma manera como se construye y aprende, ~a1nbién se puede dcconstruir 

y desaprender, es decir, que se puede cambiar. 

Podemos decir entonces .. que la perspectiva de gCnero no es solamente un concepto. sino una 

metodología y una ideología; es decir. una manera de ver el mundo y las relaciones entre las 

personas y es también una fonna de cambiar In sociedad hacia relaciones más armónicas entre 

hombres y mujeres. 
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Adoptar la perspectiva de género implica visualizar: nnnli7.nr y nctunr sobre lns situaciones de 

dcsigunldnd. discriminación e intolernncin gcncÍ-ndns u pnrtir de In difcrénci,nción sexual. En este 

sentido. utili7 .... 1.r la perspectiva de género significa que se hace un esfuerzo por con1prender y 

proponer relaciones cquirntivas entre hombres y mujeres. donde lo primero que salen la luz no es su 

sexo sino su capacidad y potencialidad como personas. 

La incorporación de In perspectiva de género en el estudio de In realidad social. ha permitido 

compleji7-nr Jos niveles de análisis de la condición y situación d.c vida de mujeres y hombres y ha 

hecho posible proponer nuevas formas de ser y de estar en In sociedad. 

Algunos de los valores que promueve In perspectiva de género son ·0 : 

1. El derecho a nuestro cuerpo: El hecho de que las mujeres ~engamos u~n función importante en 

In reproducción de la especie humnnn. es decir. que podnm~S parir a otros seres humanos. es 

considerado en In sociednd mexicana actual como una función ··naturar· de las 1nujcres. Sin 

embargo. esta función supuestamente natural, determina y 1i~~lita la capacidad de acción y de 

toma de decisiones sobre nuestro propio cuerpo. 

Al vincular la capacidad de parir con la naturaleza, todo acto que suponga contrariar esta 

disposición. como por ejemplo decidir no tener hijos o hijas, tener relaci,;nes sexogcnitales sin 

otro fin que el placer u optar por no tenerlas. es considerado una transgresión fundamental al 

deber ser de Ja mujer en esta sociedad. Es decir, si una 111ujer si una mujer ejerce su derecho al 

definir sus propias opciones sexuales y si la decisión de ejercer o no la maternidad. son 

consideradas como cuestiones antinnturnfes y. por tanto. socialmente reprobadas. 

3. Al papel socialmente asignado a las n1ujeres de reproducir la especie. se agrega e de 

responsabilizarse de la crian7..a de lns hijas e hijos. como.una segunda tarea fundamental. Así. 

las mujeres son convertidas en portadoras de los valores tradicionales y de una bondad y 

generosidad innatas que las predispone de manera ••nntural .. pnra su tarea de proteger. nutrir. 

cuidar y educar no sólo a sus propios hijos e hijas. sino n todos aquellos sujetos que formnn 

parte de su circulo familiar -hermanos. padres. etc.- y. en ocasiones. tambiCn a otras personas . 

....... En: http:/AYww3anes/estudiosltcxt/wilding.html. 
•S En: http:/AYww.ctv.es/USER/mmor,(21)gcne.lum 
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4. Sin embargo. habla de reproducción también involucra n los hombres. yn que son ellos los 

encargados de In fecundación y juegan un papel fundmnentnl ·en este procesO. -Pero ni c_ontrnrio 

de lo que sucede con las mujeres. social y culturalmente u los hombres se les ha negado el 

derecho a gozar de la paternidad. De esta forma se ha perpetuado la idea de que criar_ n los 

hijos. quererlos y cuidarlos son funciones que solo competen u lns mujeres. 

5. Lo anterior ha determinado pnrn los hombres una serie de expectativas y una normatividad no 

escrita que los limitan en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo. 

los hombres también tienen derecho a negarse a tener relaciones sexogcnitales si no lo desean~ a 

conocer su cuerpo. a decidir si quieren tener o no hijos o hijas. a asumir su sexualidad y_ un~ 

paternidad responsables y al placer sexual sin exigencias. entre otras cosas. 

Como vimos anteriormente. nuestra dicotomia hombre/mujer. es más que una realidad bi~lógica. 

una realidad simbólica o cultural. Esta dicotomia se rcfucr7..n por el hecho de que casi todas. las 

sociedades hablan y piensan binariamente. y así elaboran sus representaciones. 

En síntesis. podemos decir que actualmente se considera que el concepto género __ CS __ tan 

revolucionario y novedoso como lo fue la clase social en su 1nomento. Este concep~o '.vino·. a 

proporcionar una nueva dimensión de análisis y herramientas para interpretar las relaciones sociales 

desde un nuevo punto de vista .. buscando comprender las diforencias entre hombres y mujeres. así 

como las fonnas en que estas determinan lo femenino y lo masculino. 

La importancia del concepto género y de Ja perspectiva de género radica en que no solamente es 

una herramienta para la investigación social. sino que a partir de su utilización en la vida cotidiana 

se han logrado modificar las RS existentes para estilos de vida particulares,_ como las formas de 

organización de cualquier grupo humano. llámese familia. escuela. nmistades 9 instituciones 

religiosas. gubemamcntalcs y organizaciones de la sociedad civil. Ahora. es necesario tener en 

cuenta que aunque los cambios no son abruptos. se están dando y esto es lo realmente importante. 

I TESIS CON J 
FALLA DE ORIGEN 

41 



CAPITUL..04 

PROPUESTA: EDUCANDO PARA TRANSFORMAR 

Actualmente una serie de nco111ccimicntos lrnn ido cnmhiando las rcprcscntncioncs sociales que 

confinan n la n1ujcr a ser 1nadrc y csposu. pero esto no es para nuda fortuito. A.lgunos factores que 

hn permitido este cambio son: El acceso de las mujeres al sistema educativo en todos sus niveles. el 

nacimiento y desarrollo del feminismo. la incorporación de la mujer al mundo laboral. el numento 

de participación de las mujeres en la vida política. entre otros. Todos estos hechos han alentado un 

decaimiento del poder patriarcal y una serie de reformas legislativas para Ja igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos de In vida social. 

Si bien la educación ·tanto formal. como informal-no es In pannccn universal_ es la condición de 

posibilidad de una nueva consciencia ·pnrn hombres y mujeres· que permite una visión enriquecida 

de Ja realidad. Que mueve a la decisión y a la ncción creativa y reflexiva. también de hombres y 

mujeres Según la UNESCO. In educnción pnra In mujer no sólo impide que se les condene a la 

ignorancia. y por tanto a la pobreza. sino que es beneficiosa en muchos müs sentidos. Una mayor 

educación retrasa la edad del matrimonio (en nlgunos países se casan niílas con menos de 15 años). 

hace descender la tasa de fertilidad (en todas las sociedades en las que la mujer está incorporada al 

trabajo esta tasa se ha regulado automñticamente) y. como consecuencia. bajan dos de las tasas más 

terribles en los paises pobres: In de mortandad infantil y In de muertes por nlumbrnmicnto .. 6 • 

En 1990. el Fondo de Naciones Unidas para In Infancia (Uniccf) en su campaila ""La educación de 

las nH\as transforma el futuro .. afirma que educar a las niilas puede contribuir a erradicar la pobreza 

y f"omcntar la paz. La educación alivia Ja carga social que recae sobre el gobierno. aumenta los 

ingresos familiares y genera mano de obra mejor preparadn47
• 

Es necesario señalar que aunque el proceso contribuye al dcsnrrollo de hombres y mujeres. 

debemos tener cuidado porque. como seílaln Gmciela l-licrro.ia. la tnn pomposamente llmnada 

..... Hierro, Graciela (1990). De ta domesticación a la educación de las mexicanas. Torres Asociados. México. P.p. Q3 
-1

7 http://www.cimac.org.mx/noticias/O 1ago/O1 080808.hlinl 
""Hierro. Graciela (lqqo). De la domesticación a la educación de las mexicanas. Torres Asociados. México. P.p. 14 
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,•c/ucucióu. muchas veces es unn formn más de domesticnción que sigue inscribiendo n lns mujeres 

en México ni sitio que el pOdcr masculino ha destinado parn ellas. el reino de lo doméstico. 

Lns organiza'?'iones sociales reunidas recientemente en Uruselns. con motivo de In 111 Conferencia 

sobre Paises-Menos Avanzados (PMA). organizada por la ONU. han resaltado que Ja educación de 

In mujer es un punto básico para nlcnn7...nr la igualdad. ndemñs del efecto multiplicador que significa 

dedicar más atención a la educación de las nii\ns. 

En la actualidad. dos tercios de los nnnlfabctos de Jos PMA son mujeres. muchas de lns cuales ni 

siquiera ingresaron en el sistema de educación formal o se vieron obligadas a retirarse de In escuela 

por prejuicios familiares. El 60% de los 125 millones de menores que no pueden ir a la escuela y 

dos terceras partes de los que abandonan los estudios primarios por exigencias familiares o 

laborales son niñas. Otro ejemplo. nos dice que el 35% de los hombres de Burkina Faso saben leer y 

escribir y las mujeres alfnbctizndns apenas nlcnnznn el 14.1 %. El panornmn es similar en casi todos 

los PMA. 

Las niñas no sólo tienen problemas para acceder a la educación sino que. las que lo consiguen. 

sufren discriminación por motivo de sexo que condiciona su abandono o fracaso. Este hecho 

contribuye a perpetuar una situación de desigualdad social y n recluir a la mujer en las paredes del 

hogar. alejándola de la vida pública y de la toma de decisiones.'ª 

El fenómeno del sexismo en la educación -formal e informal- ha sido muy poco estudiado en 

nuestro país. Si preguntamos a maestros y maestras. n madres y padres. si creen que se discriminan 

las ni11as en el proceso educativo. probablemente muchos de ellos responderán que no: que nH\os y 

nii\as pueden realizar los mismos estudios. acudir a las mismas aulas. leer los mismos libros. y que 

son tratados por igual... ¿cómo es posible que sigan existiendo formas de discriminación. sin que las 

personas implicadas en los procesos educativos se den cuenta sean conscientes de ello?. 

Ciertamente. las fonnas del sexismo están cambiando. tanto en el sistema educativo formal como 

fuera de él ; las mujeres acceden cadn vez mlls a la educación formal. pero ello no supone que 

tengan las mismas oportunidades que los hombres50
• 

47 www.ucm.es/info/solidarios/ccslar1iculos/cducaclon/.mujeres.htm 
41 Serret. Estela (1998). Para una lectura en clave ética del género y la identidad femenina. En : Identidad femenina y 

fi~;;~~~ia~~~.!:~;:~~~:~~!ciologia)cduca/deíaul1.htm 



Los textos escolares. en tnnto instrumentos ele trnnsmisión de unn cultura. no están exentos de los 

esquemas discriminnnlcs que han prevalecido hastn el momento y siguen existiendo en nuestra 

sociedad. Su revisión. por Jo tanto. se sitlm en el marco de dolar n lns nuevas generaciones de 

esquemas más respetuosos e igualitarios entre los ciudadanos. 

A pesar de que toda educación implica la transmisión de vnlorcs e ideología dominante. In 

cnpacidnd critica que uno asume n través de ella. es incuestionable. De lo contrario. no estaría en 

este momento cuestionándome en torno a mi ser mujer. El hecho de que cada vez más mujeres 

tengamos In posibilidad de ingresar n las universidades. hace que nos enteremos de lo que otras 

mujeres piensan y sienten en torno a las representaciones que de nosotras se fabrican. Una vez que 

sabemos que eso no bastn. creamos nuevas nltcrnotivns en donde el crecimiento de hombres y 

mujeres sea más equitativo por el simple hecho de ser personas. Antes que el sexo. está el género 

humano. 

Una propuesta y apuesta. la hacemos a la educación. Esta nuevn educación deberá lograr que uno n 

uno se desbaraten los mitos que envuelven In condición femenina. Mitos que tal vez fueron útiles y 

efectivos -en otros tiempos-. pero que nctunlmente son obsoletos y no pueden responder n los retos 

de In vida actual; en muchos casos. sólo producen sufrimiento al sentir la propia vida frustrndn .. 

Cada vez más. la mujer con educación superior que entra ni mercado de trabajo busca establecer 

relaciones más simétricas que permiten romper la desigualdad entre los géneros. en In familia y 

entre los géneros51
• 

La educación en las relaciones simétricas debe darse en Ja· sociedad y. principalmente. debe haber 

un repl8.ntcamiento de las funciones de la mujer dentro de, In familia. Lo que se deberá perseguir es 

liberar a la mujer de la doble jornada de trabajo (la familiar y la laboral). que ha tenido que asumir 

al incorporarse a la esfera productiva: dejar de considerar su aporte al ingreso familiar como 

complementario. El nacimiento de relaciones simétricas implica. también. la renuncia que debe 

hacer la mujer al monopolio de la crianza de los hijos. Renuncia que implica una amenaza igual. o 

incluso mayor. a la que se enfrenta el hombre al renunciar a su papel de proveedor. 

" Barrientos Granda Rosa Maria (!991). La maestra univcrsiloria: doble jamada laboral Estudios Sociológ~ 
Colegio de Mbico. IX (26), Mayo·Agosto. P.p. 239 

TESTS CON 
"'AT T ' .. ·.·' ,, •'TGEN J! ;.Jl1F. , .::. ,_;:. \¡ 

44 



Aun4uc. la educación contribuye para evitar que se prcsen1en pa1rones irrespetuosos de lns 

diferencias. hny que tomar en cuenta que la sociedad no cede tan fücilmente espacios. Una prueba 

de es10 es una investigación que realizó Rosn Maria Bnrrientos Granda con mujeres que eran 

maestras universitarias. en donde encontró que la mayor parte de las profesoras dedicaban más 

tiempo en sus hogares y con sus hijos. que sus esposos. Llegó n la conclusión de que la única 

concesión que In sociedad ha hecho a las mujeres que trabajan. es aceptarlas en algunos segmentos 

del mercado de trabajo siempre y cuando no olviden que ellas son. an1cs que nada. madres y 

csposas.52 Es decir. la definición de los géneros en es1e momento. permanece casi intacta. 

Orlandina de Oliveira5
l en una investigación hecha en mujeres de Ciudad Satélite. sobre su 

participación social. llega n la conclusión de que el nivel educativo de las mujeres es un obstáculo 

para que éstas mujeres ocupen cargos públicos. puesto el nivel era de secundarin·preparatoria. Se 

trata entonces. de pensar la participación de la mujer en térntinos positivos en vez de elegir la 

perspectiva que se ancla a los obstáculos que le impiden lograr su realización. 

La tarea es educar en la igualdad. entendiendo por ello .. tener el mismo valor y no ser conmiserado 

por debajo ni por encima del otro. No quiere decir mnsculinizarte ni perder identidad. sino igualdad 

en el respeto de las diferencias. La igualdad adrnitc dítCrcncins. pero no. como es obvio. 

desigualdades. Mientras que In desigualdad supone discri1ninación y privilegio. In diferencia 

implica desemejanza reciproca o diversidad entre cosas de In misma especie. lo cual permite 

distinguirlas unas de otras. sin que ello implique discri1ninacioncs ni privilegios de ningún tipo. Es 

decir. la diferencia ha sido utilizada de punto de apoyo para Ja desigualdad. pero esto es algo que 

carece de fundamentos.a. H 

A nivel formal. In educación debe: 

' 2 Barricntos Granda Rosa Maria (1991). La macslrn universitaria: doble jamada laboral Estudios Soc!aológlcos del 
1iºlegio de México. IX (2&). Mayo.Agosto. P.p. 235·25 J. 
'De Oliveira, Orlandina .1989 (Coordinadora). Más allá de lo público y lo privado. Reflexiones sobre la panlcipaclón 

social y polftica de las mujeres de clase media en Ciudad Satélite. En: Trabaja. poder y sexualidad. EJ Colegio de 
México. México. 
~• Lamas. Manha (1997). Usos, dificultades y posibilidades de la categorfa •género'". Diíercnclas de Idioma, analogfas y 
confusiones conceptuales. En: El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. M. Lamas (Compiladora). 
PUEG,UNAM-Pomla, M~ico. P.p. 327·33& (332) 
4" Amorós, Celia (1987). Igualdad e identidad. En Valcárcel, A. (Comp.). El concepto de igualdad. Pablo Iglesias, 
Madrid. P.p. 29·48 O 1) 
~o Jimenez Pcrona Angeles (1995). Igualdad. En: 10 palabras claves sobre mujer. Cé1ia Amotós. Verbo Divino. P.p. 
119·149 (143) 
" Lamas, Manha (1997). Usos. dificultades y posibilidades de la categorfa "género-. Diíercnclas de idioma, analogías y 
confusiones conceptuales. En: El género: la construcción culturnl de la diferencia sexual. M. Lamas (Compiladora). 
PUEG,UNAM·PonUa. México. P.p. 327·336 032) 
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.,/' Transformar el conocimiento que hrindn In escuela. incorporando lns contribucio1lcs de las 

mujeres al desarrollo económico y sociocullural a lo largo de lu historia . 

.,/' Generar una experiencia cducntivn que motive - el, ap~ndi~j~.'.'.'!dC: :~~·,~·~~~i~es: de equicÍnd y 

solidaridnd entre los géneros~ In participación nctiVri_.d~' ·~-1~1bO~~·s;~6~-:~k· 1;¡·:~id~:. ~~~d~dn~-n y et~ 
lns responsabilidades del ámbito fhmilinr y In crinn~.:~~-,.~~~:~~~Ji~ii':!~?.'.'~,~{~;~~~~~!~~~-,~e)~.~ -~1~u.fC:rcs 
en Jos niveles de decisión , ·· ~- -'!:.' ': .".'t:_.:/.}?.,~<-:· .. :; ;<<· ·:;·,··· 

"!;, .. ·,<'O·:} ... :_j;_: ... - -· -- ::;;:·~,,:; r·~:,· 
._, .. -:·~ .. ,:·1·· .:':,·?~~~:}~'~:.;f \~ "}~: :.~- :,:,.-; : _ _, . ._ : . 

./ Acabar con las vivencias en que las mujereS ~o s~n_-.fi.!lcs'. ~n_ -~_r. mi~~,~~s~":~i~o·~·~')-~e.~io ·.por 

~~~:::~ncia a través del cual los verdaderos fines. e;. de~ir: los ;ujc;,;~l~~fr'.~~~;X~;~~.~ií"."n ~~mo 
._ •. : .. , ... ----. -: .. :·.,·~.:.:; .. ·. ;.·:.- . 

- ... _ '""-'·~;·~-" -

Diseñnr un progrnma basado en una estrategia multidimensional y t~~n~v.~~.~ ·~:~~;,.~·nc,~da: sobre 

todos los componentes y actores educativos desde diferentes ·unen~· ~~·~i~t~_~§~~ió.,n~i·~ .. _rCforma 

curricular. la capacitación de docentes. la investigación. la prod~cción ·d~.·~~Ot~~i~J~~-~di~d'Cticos~ Ja 

evaluación de la calidad educativa y In educación no formal. Asimismo. ~~~lp~~~.··~~·,:1,~·>¡fuaS,en:d.e la 

mujer en los medios de comunicación. 

Esto debe hacerse debido a que la ancestral relación hombre-mujer. fundame~lada:;en·,;, eSquC111a de 

maestro/alumna o podre/hija., ha pron1ovido sotcrradamente la infantilización dC, ¡~." muj~r. y· la 

omnipotencia infantil del varón. Estn dicotomía de hombre adulto. fuerte. guia.· y mujer madre~ niila. 

débil. protegida. en la que se bnsn el concepto de complementnricdnd de la pareja. no ha beneficiado 

ni al hombre ni a la mujer. 

Al hombre lo ha alejado del ámbito familiar. le ha producido sentimientos ambivalentes frente al 

hecho de tener que "protegern a la mujer: por un lado. le prop~rciona placer al confirmarlo en su 

papel de protector y le alivia cierta tensión ni pennitirle depositar en la mujer sus aspectos 

ºdébilesº. pero por otra parte lo frustra porque le obliga a ajustarse a un libreto cada vez 1nenos 

satisfactorio. 

°'9 Amorós. Celia (1q87). Igualdad e identidad. En Valcárccl, A. (Comp.). El concepto de igualdad. Pablo Iglesias. 
Madrid. P.p. 29·48 (3 l) 
!<I JCmcnez Perona Angeles (1995). Igualdad. En: IO palabras claves sobre mujer. Célia Amorós, Verbo Divino. P.p. 
11q-149 043) 
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Lus distinciones entre lo masculino y Jo fomcnino. y por lo tu1110 entre el ndcntro y el nfucm. cnlrc 

lo publico y lo privado. lo débil y lo fucnc. se hun ido desvaneciendo. se han ido borrando poco n 

poco. Este bormmiento se expresa en el vestuario. en las formas de enamorar. en quién pnga la 

cuenta en los cafés. quién ••saca•· a bailar en lns tiestas. en Ja participación de In mujer en In vida 

productiva. en el salario de la mujer como un pilar fundamental de In economía familiar. 

El autor señala como impactos favorables un mayor grado de libertad en ambos sexos. lo que ha 

llevado a la disminución de la distancia emocional en In pnreja y n que se rompa In tendencia a la 

complementariedad rígida. También considern que cada género se ha enriquecido al no tener que 

cargar con la complementariedad del otro. Cada uno es como si mismo y su complementario a Ja 

vez; por ello cada hombre y mujer pueden expresar indistintamente sus panes débiles y fuertes. sin 

necesidad de depositarla en el otro. proporcionando una mnyor simetría y equilibrio en los roles. 

que muchas veces ni la mujer accede a perder el adentro ni el hombre a perder el afuera implica el 

resquebrajamiento de los absolutos. el despedazamiento de lns eternidades:• 

Estos borramientos y cambios de roles e111rc las familias mexicanas de clase media se hnn visto 

favorecidos principalmente por In posición de clase. yn que la presencia del trabajo doméstico 

remunerado -que generalmente realiza una mujer- cobrn importancia fundamental. Otra persona es 

depositaria de aquellas actividades monótonas. cansadas o desvalorizadas social y económicamente. 

Scott. cit. por Manha Lamas57
• señala que muchas veces los estudios sobre mujeres perpetúan la 

ficción de que la experiencia de un sexo tiene poco a nada que ver con la experiencia del otro sexo. 

Por estas razones. algunas alternativas para que cambien las representaciones establecidas en tomo 

a todo ser humano. que a muchos abn1man y que pocos se animan a quebrantar serían: 

../ Formar un grupo de reflexión, e11 el c¡ue. participen .. con sus experiencias. hombres y mujeres 

para entender. los estereotip'!S i¡ue .gira11 e11 torno o nosotros y posibilitar el cambio de los 

1nismos. 

~,.campero-Cuenca L U996). Educación y salud de ta mujer: Reflexiones desde una perspectiva de 
género. Salud Pública. 38. P.p. 217·222. 
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./' El't1lue1r lt1.\' represe11te1cio1u!."I e11 los 11wclio.\· 111u.\·il'o.v ele co11u111icociti11 y creur 1111t!\'c.1."I 

rc!pre.\·e111t1cio11e.v que re ... catc~11 lo 1rt1clic:io11t1I pril11ero. r~fiJr:cmdo tu111ellos pulrone.v que yu 

exi.\·1e11 unte.\· clt! itt.o;tituir urbi1raric1111c111e 1111en.1s icleas . 

./' Promo\'er una 1•i.\·iú11 no ele ig11C1lclacl, .vi110 ele re.\1,eÚJ tle la cljfere11cit1 geuéricu . 

./' Cambiar nosotros los roles 1rudic:im1e1les que ufec1u11 1111e.wros derecho.\· y lw; derechos de 

./' No .o;e puede cambiar formas ele pensar o milo.o; sulume111e s11girié11do.'te u grupos escu~·o.'l. 

Debe111os irifluenciur los punto~· ele vistu de grupos mús grandes. Debemo.v educar o reeducar 

desde la escuela porque e~· allí donde las f111urczs generaciones pueden comenzar a cambiar 

nuestro sislema de valores y lo quf! .\·uhemo.,· .w! convierlf! e11 lu buse paru la c1cciú11 • 

./' Ana/i:ar co11s1a111emen1e lu reuliclud con 1111u l'i.o;iún crilic:a c¡ue pt!rmitu replu111ear la /úgict1 

s11byacente en la organi::ución sociul y en los Jrabajos de salud en los que n~uchas vece.\· ~·e 

privilegia la función materna en la atención a la ,o;u/11d c!'e Ju 1111yer. de~cuidando s11 ~;alud 

inlegral y su bienestar social. 

' - ' · . 
./' La~· 11111jeres deben adquirir poder de deci.\·Jci11 a lral'és del am:.!li.ds 'de. Su 'prub/e111úlica, 

cambiando el discurso apare111c111ente "11eu1rul ••• 

Debemos estar conscientes de que cualquier proceso de·'c~nlbio to~ará ~un , largo tiem.po.- pero 

vivimos en un proceso de acelerada adaptación social. ~a>:·- que ·t~n.er P.~cienciá ~pero también 

sentido de urgencia. 
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CONCLUSIONES 

;,QUÉ SIGNIFICA SER MUJEll EN LA SOCIEDAD ACTUAL? 

Esta parece ser unn pregunta sun1mncntc nmpliu en dónde trntnr de llcgnr n una respuesta no cs. más 

que eso~ unn respuesta que no abarca o explica -ni quiere- la situación más o menos cstercolipada 

en que viven ºtodasº las mujeres. Es un nniilisis que mñs bien pretende dar cuenla de las renc~ioncs 

a las que he llegado tras la vivencia de ser o lmccrmc mujer y ni convivir con personas que. ~omo 

yo. viven disfrutando y n veces padeciendo el precio de vivir en una sociedad. Sociedad que In 

mayor pune del tiempo dicln implícita o cxplicitmncntc patrones de conducta para todos y cada uno 

de los individuos que In conforman. El imaginario mcis indil•idual e.v .dempre ime1ginc1rio social. 

La sociedad aparece como un campo que limita los espacios. distribuyen los miembros. los separa 

o Jos reúne de acuerdo con criterios de superioridad o inferioridad a partir de complicadas reales 

que n nivel simbólico las hacen aparecer como naturales. 

Sin embargo... ¿No podemos hacer uuda par cambiar e.wa .vit11uciún de .-.·ubarcfi11aciú11 y 

cliscrimi11ació11 a que muchas m1ljere.\· C.\·tu1110.-.· s1ifetas? ••• Claro que si y también debo señalar que 

no es la misma situación opresora en Ja que vivieron algunas de nuestras madres, ya ha cambiado 

gracias al nuevo papel que muchas mujeres se han jugado a vivir. puesto que las posiciones y 

creencias tradicionales no se eliminan por acto de voluntad; por lo tanto. hoy en día las mujeres 

debemos asumir la responsabilidad que nos toca para que las generaciones futuras foormcn una 

sociedad más justa para todos. 

Pero, ¿qué implica asumir nuestra responsabilidad? ... El asumir nuestra responsabilidad no implica 

golpear -porque en tal caso saldríamos golpeadas- ni oponernos absurdamente a los hombres -esto 

llevaría a un machismo al revés-.. sino negociar con los varones y unir esfuerzos encaminados a una 

convivencia más libre y saludable entre ambos géneros. Este objetivo debe ser un proyecto 

realizable. puesto que los cambios sociales .. económicos. políticos. etc .• están haciendo que cada vez 

más mujeres salgan de sus hogares para descmpcf\ar un trabajo asalariado descuidando lo que 

consideran las actividades propias de su sexo. ser amas de casa. esposas y madres. 
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Si la mujer realiza un cambio externo. sin haberlo intcrioriznclo. scrñ prcsn de mm doble mornl que 

le crcnrñ conflictos al imcrior de si misma. l labrú un choque rcprcscntncionnl. yn que por un Indo se 

les estilnula para que salgan a trabajar y colabore con los gastos del hogar. y por otro se le recrimina 

por no cumplir al cien por ciento sus nctividadcs como madre-esposa. Si esrn situación cambia y los 

patrones sociales se flexibilizan. In mujer no se scnlirá culpable ni dejar a sus hijos por hacer otras 

actividades porque su esposo se encargará de cuidnrlos cuando ella no este y viceversa; es decir. los 

quehaceres y responsabilidades serón compartidos en concorclin purn el bienestar de cada uno de los 

integrantes de In familia. Es solo ni lado y de In mano de nuestro compm1ero que podremos librar 

los conflictos nacientes en una sociedad que se transforma n cada horn. cada minuto. a cada 

scgundo ... ¿Para bien o para mal? ... 

Uno de los beneficios que nos da In teoría de género y In Representación Social. es permitin1os 

saber que In definición del ser mujer no es nlgo natural. sino que es una creación social. Por tonto. 

lo que es creado por Jos seres humanos. puede ser transformado de In misma forma. La ideología 

no se ha dado de una vez y pam siempre. es creada y recreada a cada instante de acuerdo a ciertos 

intereses. Nuestra tarea consiste en averiguar cuñlcs son esos intereses y saber hasta que punto los 

dejaremos influir en nuestras vidas. 

Ser mujer es una experiencia de vida. pero vivirla desde una perspectiva propia y no desde una 

perspectiva impuesta, es una posibilidad y un desafio ... ser mujer es tomar una posición dentro del 

contexto histórico en movimiento y ser capaz de elegir que hacer de esta posición y cómo alterar el 

contexto. 

La voluntad de ser lleva a pensar n In mujer como actor social y ello significa considerar lo 

subjetivo. lo que siente y piensa. los significados asociados a la condición genérica en la formación 

del sujeto'ª 59 60.Cualquier sujeto está en la posibilidad de hacer una reflexión sobre dicha 

experiencia y verbalizarla. Esto quiere decir que cada mujer tiene un tipo de conci.cncia 

(psicológica). es decir. autoconocimiento de si. de otros y del mundo social en que habita. Esto la 

hace poseedora y portadora de un saber sobre su propia idcnlidnd de genero y de Jos poderes. por 

pequeños que estos sean, relacionados con tal saber. 

s• Tarrés. Maria Luisa (1.,q.7). La voluntad de ser. Mujeres en los noventa. El Colegio de México. México. P.p. 42 
s• Tarrés. Maria Luisa (1997). La voluntad de ser. Mujeres en Jos noventa. El Colegio de México. México. P.p. 43. 
-Tarrés, Maria Luisa (1997). Lo voluntad de ser. Mujeres en los noventa. El Colegio de México. México. P.p. 44. 
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Al hnbcr concicncin de si. de otros y del mundo social (conciencia posicional para Sartre) .. la mujer 

existe. es decir. tiene un .. yo soy" que nos nbrc In puerta hacia cómo es ese yo. Al abrir estn puerta 

podriamos penetrar en los aspectos de su cxistcnci:t en tanto potcncin y devenir. Esto cs. ir nuis allá 

de su identidad ligado a los atributos y capacidades asignados socialmente ni género masculino, 

para descubrirla en su "para siº, Lo cual quiere dccii-, en una identidad que si no trasciende estos 

atributos y capacidades socialmente asignados. si puede utilizarlos activamente para c_onstruir 

diversos significados de In asignados .. si puede utilizarlos activamente para construir divcrs!=>s 

significados de la feminidad. 

Las representaciones existentes para cn~a .~no ·.~.e los géneros debc::n flexibiliz:irse ya que,· aunque 

representan pequenos poderes; di~tn~ ~u~l~~_dC :d~jar satisfechos.·~ sus· seguidores y seguidoras. 

""' Por cada mujer rliene . · ··.: cal1Suda de aparentar debilidnd. 

""' Por una tonta .. 

./ Por "hembra emocional". 

. ' ··.'. .. ::'.·· ..... >~ 
""' Por cada r:nujcr_ -~ :ca1a_10gD~~ -'."~·': '~cimo · : po~~- '-~."-·femenina cuanto compite~ 

hay un l~ombre oblig~do u-·c~-mp:~'•i-r".Pam·-~·~~ ~o Sé:d~,d~ de·s.u masculinidad. 

ser un objeto sexual. 

.,,. Por cada ritujcr :que se siente atada por sus 

hay un hombre a quie~ le-J1an ~ido negado el placer de la paternidad . 

../ Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o a u11 salario satisfactorio .. 

huy un hombre que debe asumir la responsabilidad económica de otro ser humano. 
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./' Por cudn mujer que dcsco11occ los n1ccnnismos del aulomóvil. 

hny un hombre que no ha aprendid.o lo~.'s~c.~c1_os,-~cl arte de cocinnr. 

./' Por cuda mujer que dn un ·paso hncia su propia libcrución. 

hay un hom_bre que redescubre el ca111inc_> hncin la "libertud''.· 

No serán fáciles los cambios. nada lo es. Pero Creo que estabtCCi~n~o cambios a pequcila escala en 

nuestros hogares._ con nuestros amigos y en 1odn la gelue·con -que nos relacionamos. obtendremos 

resultados que poco a poco se irán haciendo extensivos y comunes. Después de todo. las 

representaciones se establecen a través del leng.u~jc.en su mñs nsnplio sentido Y la mayor parte de 

los seres humanos tenemos acceso a él. Es decir .. ni misn10 liemP~'_que creamos nuevos discursos y 

representaciones. estos nos crearán recíprocamente. 

La base de todo es que el entendimiento de los que nos rodea nos dn In posibilidad de transformarlo. 

y el mejor medio para lograrlo es Ja educación: formal e informal. Esta nos permite desarrollar una 

actilud crítica frente al mundo y las cosas. Ln educación nos pennite .. desandar el cu111i110 

andado'"''. Debemos dejar de legitimar con nuestro silencio cada uno de los discursos que 

atraviesan y encarnan nuestros cuerpos ... hablar las palabras que 110 hemos podido apropiarnos ... 

El oficio de vivir contiene -o deberla- un intento por desanudar el deseo, por recuperarlo. quitárselo 

ni Otro y rcapropinmoslo para permitir que íluyn y siga nuyendo. 

Algo que nos ayudará a esta tarea es dejar de pensar en los opuestos como elementos di:siguales e 

irreconciliables, dado que ambos son parte de una misma realidad. y uno no existe sin In existencia 

del otro. 

¿Ho1.1• dift•n.011c1-.1 tmln.• el sf y el no? 

¿H.1y diferenci .. 1 f:."n/n.• el bien y e.•/ nml? 

¡Dc..•bo /t.•111t!r /d qut• los hornbn•s IL•tnc-11? 

¡Qu1:.• 1ft.'5.1lino.' 

Tc.'nc-r.1· no lt:.•nc-r 11.1cen junios 

Dificil y F.fcil .~· cvmplen1en1.m 

Entre 1.1rso .i· c..-orlo h.1~v contr.1sft.• 

Alto J~ lujo 11110 .1 otro .o;:t.• .1pa_1•.111 

El frt•11tf:.*.1• L'I don;1•sigu1•11 

1-u• T.<>t.'. 
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··cuct11clo .'U! co111pre11de que "¡o~· '!Plll!.\"lt>.\' :"'º" 1mo,_ lct di."ócordict .\·e vuelt•e c:o11c:ordiu. lt1.\' hu1e1/la.\' se 

cu11vü!r1e11 e11 dan=u.v y lo.\· a111iguos e11e111i).!o.\· .\'<! r,•vela11 a111c11ue.\·. E.\·1C11110.\· e111011ces e11 co11clicio11es 

de e1uablar amistad con la 10/alldad el<! 1111~str1~ 1111i·rer.ni, e11 ve= di.! ."óeg11ir mantenléndolo e.\·ci1ullclo 

por la 111itad'"'.: 

El estudio de las representaciones que tanto hombres y mujeres tienen acerca del deber ser 

femenino es fundamental. ya que muchas veces suponemos que el hombre espem que In mujer sea 

servil y amable con él. además de ser quien eduquen sus hijos. pero ... ¿iodo.\· lo..v hombre.\· pen.\·arú11 

u.vi?. ¿injluirü ele algunuforma la educacidn <!11 la r,•pre.o;entcu.:ión c¡ue ta1110 hombres como 1111ifere.v 

tengan de las 111i.v111as mujere.\·?. ¿qué lugar ocupan la.\· 1111ljere.\· en lo.\· diferentes grupos .voclule.\· ?. 

¿todas las muieres padecen la misma situación al desempeñar lasji1nciones. que gracias a 

su sexo biológico, le corresponde desempe11ur?, ¿ha ... ·ta c¡ué punto In.fluye la educación en el 

cambio representacional?. ¿todos los homhn•.\' c¡11iere11 1111t1 n11(ier-esclc1va en su casa? ... Estas 

son algunas preguntas que dieron pauta para el plantcamicnto·dc esta tesina y que sin embargo no 

pudieron ser resueltas dado que en Jos alcances de la misma solamente está dejar algunos posibles 

abordajes que podrán ser retomados en futuras investigaciones. propias o ajenas. 

La mejor fonna de abordar estos temas seni indagando sobre ellos en seres concretos. aceren de sus 

vivencias concretas. para no seguir creando representaciones que están más en el ámbito de Jo ideal 

que de lo real. Una alternativa podría ser un taller. en donde se discuta y reflexione con respecto al 

impacto que cobran Jos estereotipos en más de In mitad de Ja población. Considero que si nos 

percatamos de los estereotipos que cada uno de nosotros tenemos en torno a la mujer .. es más 

factible que haya cambios ideológicos y estructurales. de tal modo que poco a poco construyamos 

una sociedad de tolerancia y respeto hacia In diferencia. Una sociedad en donde se de la tolerancia y 

el respeto hacia Ja diferencia. 

Debemos crear representaciones que le permitan al ho1nbre entrar al hogar y a la mujer salir. Esto 

demanda la situación actual del país y si sólo la mujer sale. sin que el hombre entre., estaremos 

scmbmndo las bases para la fractura de una de las estructuras erl que la sociedad mexicana basa 

• 1 CastJUa. Blanca (1995). Persona Femenina y persona Masculina. Rlalp, Espal\a. P.p. 33. 
fo! Ken Wilbcr (1988). La Conciencia sin Fronteras. Aproximaciones de Oriente y Occidente al Crecimiento Personal. 
México, Kalrós. 

TESIS CON J 
FALLA DE ORIGEN 

53 



muchos de sus proyectos y que sin embnrgo hucc poco pnrn scguirln mnntcniendo vigente y 

funcional: Lu Ft11ttili<1. 
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Otro macÍo J. :htr /..umn110 'J /;/,,... 
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