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Pueda ver; 
Oir. 

sint ir, 
Pensar, 

Decir y 
Hacer. 

Tengo  las  herramientas 
para  sobrevivir, 

para  estar  cerca de otros, 
para  ser  productiva, 

Y para  encontrar el sentido 
y el orden 

del rundo armado por  la gente 
y las cosas que me rodean 

Soy duma de mi misma, 

Y 
por ello 

puedo 
construirme. 
Yo soy yo 

y estoy  bien. 

&stir, Virginia.  htc~estiraa. 
PAX,Wxico,D.F. 1989. 
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El tema  que di6 origen  a acta  investigaci6n es la 

probledtica de  la  mujer, específicamente sus condiciones de 

opresi6n,  pero sobre todo, nos 1urg,i6 la  inquietud  de  por quli 

estas condiciones  han sido mantenidas  desde tiempos 

inraemoriales a la acha. Para abordar el tema era  necesario 

conocer  primeramente los antecedentes hirtlrico!~,  para 

comprender a  travbs de quB  procesos ha sido mantenida la 

opresi6n, y sobre  todo por qu6 10 que la  mujer ha hecho por 

liberarse  no ha sido suficiente  para  transformar w 

situaci6n. 

De los anteriores cuestionamientos, rdrge romo tema 

central la conciencia, su significado,  su  funci6n y c6mo 

puede  ser  utilizada esta investigaci6n  para  contribuir a un 

proceso de toma de  conciencia en la  mujer. 

Para  complementar y validar  nuestra  investigaci6n fue 

necesario  confrontar con la practica  las  ideas  dasarrolladas 

en el marco te&rico,  de esta  forma, el paso siguiente estuvo 

orientado a lo  busqueda de un  grupo  de  mujeres  donde  poder 

realizar el trabajo de campo necesario  para ello. Acudimos a 

la instituci6n  Comunicaci6n,  Intercambio, y Desarrollo Humano 

en  Am9rica  Latina (C.I.D.H.A.L.), en solicitud de asesoria, 

la cual nos +u@ proporcionada por medio de su experiencia,  de 

la apertura  de sus fuentes de informaci6n, a-r de 

introducirnos a da5 grupos de  mujeres  en forma  coordinada  con 
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l a  Uni6n  Popular Nueva Tenochtitlan. W.P.N.T.). 

Como t6cnica que empleamos para el  trabajo con las .-- .” 
”- 

grupos  fue l a  de Grupos de Discusi6n. 
“cJ“ . - - . . -.._ 

Fueron muchas las  limitantes y obtkulos  encontrados 

durante el desarrollo de 

organizacidn (U.P.N.T.), 

cano coordinadoras. 

dicho trabajo,  tanto  por  parte de l a  

de los grupos en sf y de nosot ras 

, _I- ” 

. 



1.- Indagar sobre los origenes de -la  desigualdad entre los 

sexos, y su significado. 

2.- Identificar  las  diferentes formas de opresidn ejercidas 

histdricamente sobre la  mujer y sus modalidades actuales. 

3.- Investigar si la mujer tiene conciencia de su opresi6n. 

4.- Buscar alternativas de  vida  tendientes  a  transformar  las 

condiciones de apresidn  hacia la mujer. 







Para  iniciar el desarrollo  de  nuestro  tema  consideramos 

conveniente  realizar  una  investigacibn  de  datos  histlrlcss 

quo m8 permitan  conocer  cual  ha  sido la rondicihn  de la 

nwjer  a  traves de la  historia, con la  intcnci6n  de  detectar 

las  causas  que  han  propiciado su sometimiento y saber  cufil es 

rl significado  del  mismo. 

La presentacidn  de  este  capitulo ?a hacemos por etapas, 

de tal forma,  que al describirlas  podamos  contar  con  una 

panorhmica  que  nos  permita  apreciar  cdmo  se  ha  dado y cual ha 

sido  la  evoluci6n de la  opresi6n  sobre  la  mujer.  Entre  los 

autores  revisados  para  este  capítulo  esta  Simone  de  Beauvoir 

y seguimos  las  etapas  que  ella  expone en el Tomo I de su obra 

el Segundo  Sexo.  Elegimos  esta  periodizacibn  por  ser  la &S 

detallada y nuestra  labor  consiste en confrontar  las 

diferentes  euentes de informaci6n  complementAndolas. 

Epoca  Primitiva:  Existen  diversos  autores que han 

estudiado  esta  &paca  pero  principalmente  Morgan,  Engela, y 

Bascho-n, quienes can sus obra5  hacen  aportaciones y dan 

las bases  para  subsecuentes  investigaciones.  Tanto  Baschaffen 

c m  Engels  plantean  de  que  en  los  tiempos  primitivos 

existi6 un reinado  de ?as mujeres e l  cual Fa& perdido, y a 

este h e c h o  Engels le  llama  "la  gran  derrota  del 5exo 

#emenino". 

fintoine  firtois nos dice  que  Enqels  en su obra El Origen 

de 1. 'Familia la Propiedad  Privada y el Estado,  marca el 

carhcter  hist6rico  de  la  opresidn  sobre  la  mujer y distingue 

tres  periodos en la  historia  de su opresi6n:  primero,  la 



"vieja econoda  dodstica" o sociedades  primitivas sil 

donde la opresidn no existla,  segundo, "la 

patriarcal"  donde  aparece la opresidn  ligada al desarrollo  de 

las clases  sociales y de  la propiedad  privada; es  en este 

periodo  donde la  mujer  queda  apartada  de la produccidn  social 

y recluida  en el trabajo  domestico  transformada en "servicio 

privado". El tercer per1 odo se abrid con el desarrollo del 

capitalismo y de la gran  industria  que  destruy6  las  bases  de 

la opresidn  patriarcal,  por  lo  menos  para  las  mujeres  de 

clase  obrera al abrirles el camino de  la produccibn 

social. ( 1 )  

Aqul nos parece.iAportante  precisar  sobre este tercer 

punto,  pues si bien el hecho de que l a  u j e r  participe en l a  

producci6n social  l e  ofrece  la  posibilidad de emanciparse, es 

s6lo en 01 aspecto  econ6dco que M necesaria-nte trarrrforr 

s u  condicidn de opresi6n y que incluso a l a   l a r g a  aumenta 

imponi&ndole una doble  presencia,  en el hogar y en e l  trabajo 

asal  ar i ado. 

Para  entender  mejor la Opoca primitiva  conviene 

mencionar  la5  cundiciones  imperantes:  la  presencia de 

individuos con necesidades de coneervaci6n y de 

supervivencia.  En este contexto  tanto  mujer como hombre 

tenian la necesidad de luchar  para  sobrevivir y por  lo  mismo, 

la tendencia  era  individualista y competitiva. Cono los dos 

tenlan  las  mismas  necesidades ambos desempePSan  las mismas 

actividades y es la mujer la que va ligeramente a la zaga del 

8;. 
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hombre  debido  a su capacidad  reproductiva,  la cual esta 

presente en forma  constante y desordenada,  por  lo  que  la 

mujer  desde  esta  Bpoca es explotada, pues participa.  tanto 

en la  satisFacci6n  de sus necesidades  primarias  como  del 

aspecto  reproductivo  que  significa un constante  desgaste 

flsico  para  ella. (2) 

La estructura  social  estaba  dada  por un sistema  de 

clanes  donde  la  mujer  juega un papel importante  por BU 

capacidad  reproductiva en tanto  que  era  desconocido  este 

proceso. El reconocimiento de la  mujer  esta  basado en el 

misterio  que  significa  para  ellos la maternidad y es asl  como 

le  rinden  culto en el temor &S no en  el amor. Las relaciones 

sexuales y sociales  eran  iguales, el tipo  de  produccibn y de 

propiedad  privada  son  colectivas. (3) 

La maternidad  de  la  mujer  propicia en ella &pocas 

sedentarias y Ostas  a su vez  propician el descubrimiento  de 

la agricultura con lo  que  la  mujer  adquiere  gran  prestigio 

pues  ahora  tiene  cabida  una  etapa  de  civilizacibn,  basada en 

el trabajo  de  la  tierra. La mujer contima siendo  reconocida 

por su maternidad en tanto  que  da  vida y adeds ahora  provee 

seres  que son necesarios  para  cultivar  la  tierra.  Clparece  la 

propiedad  privada  colectiva y 105 niPZos pertenecen al clan  de 

la  madre. Este regimen de derecho  materno esta caracterizado 

“““por una  asimilaci6n  de  la  mujer  a  la  tierra.  Consideran  a la 

tierra  como  femenina y a  las  dos,  constituldas  por los mismos 

elementos  misteriosos y dadores  de  vida. En esta  Opoca 

aparecen  divinidades  femeninas  que  llevan a adorar  la  idea  de 
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fecundidad,  las  divinida-  masculinas existentes estan 

subordinadas. 

Conforme la agricultura es &S conocida,  las  mujeres 

esun cada vez &S relacionadas  con la recol~ci6n de 

alimentos, la  horticultura,  la comtrucci6n y el  acarreo, 

todas  ellas actividades productiva%. Mientras  tanto, el 

hombre contima con  uctividades de caza y pesca, y 4sta 

rituaci6n lo conduce al perfeccionamiento de .su% hmrraaientrs 

para  dominar  las fuerzas de la naturaleza  con  las cuales 

habrA  de  apropiirsela.  Desde  aqui  puede  reconocerse , una 

primera  divisidn del trabajo ya que  cada uno se especializa 

en  actividades  diferentes por lo que sus actividades 

adquieren tarnbih dimensiones di-renter. Estas dimensiones 

estln dadas por el  papel que  cada  uno deseappna: la  mujer  al 

dar vida  crea  tambiOn  necesidades que llevan a una  ruptura 

del equilibrio  entre la reproduccidn y la  produccibn, es 

entonces  cuando  interviene el hoabre y se dedica a buscar 

c at is fact ores para la creciente  demanda de la poblacidn y 

para ello ha de superar obstAculas exponiendo sb vida y con 

esta  superaci6n de obstkulos reafirma w humanidad y 

experimenta  poder al abrir  posibilidades  para  dominar el 

porvenir.  Esta  especializaci6n en diarente Areas posibilita 

identificar al hombre como un ser que trasciende,  en  carbio, 

la  mujer es vista como quien  garantiza solamente la 

repetici6n de  la  vida. 

6J 

La evoluci6n  de estos acontecirientor  en la historia la 
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podemos seguir  por su relaci6n con las deidades, y es asl 

c m  en la Qpoca pr imit iva   la  mujer es venerada por ser 

dadora de vida, por &Sta  raz6n, l a  mujer por su capacidad de 

ser madre es relacionada con la   t i e r ra ,  con l a  naturaleza y 

con la divinidad. 

Las deidades en l a  +pucr primitiva son del sexo 

-nino,  sus orglanos sexuales  estan  pronunciados, cuando 

aparecen las deidades  masculinas inicialmente  estan 

subordinadas a las +emeninas. En cuanto  a l a  desfloraci6n en 

esta  etapa  es  secundaria y por razones  mlsticas  casi nunca es 

patrimonio  del marido. La evoluci6n es t a l ,  que con l a  

aparici6n  del  patriarcado l a  diose madre es  destronada. 

-$O Cuandu e l   m ' b r e  descubre su participacibn en l a  

procreacidn busca controlaria como ha controlado  otras 

mni+estacioner de la naturaleza, y  es aquí  cuando  se pasa 

del  matriarcado al  patriarcado,  situaci6n apoyada  con l a  

aprrici6n de l a  propiedad  privada,  para heredar sus bienes 

pues ahora e l  padre  necesita  tener l a  seguridad de su 

paternidad y por l o  mismo instituye un control  sobre e l  

cuerpo de la mujer. (4 )  

Cormiene srllalar que Evelyn Reed, Laura  trasso y Simone 

de Beauvoir reconocen en l a  etapa llamada por  Engels de 

*matriarcadoy,  relaciones  igualitarias donde existe derecho 

sobre l a  descendencia, y es Sieone de Beauvoir l a  &S 

deqinit iva  a l   idrnt i+icar   a l  matriarcado como un  mito y las 

tres ponen en evidencia e l  inadecuado uso del t+rmino  por 

parte de Engels lo que habla de una contradicci6n cuando 



menciona  una  perdida  imprevista  de  poder,  pues en esta  etapa 

no  hay evidencias de que la  mujer  haya tenido poder  ecordrico 

y politico, como lo tiene el hombre en el  patriarcado. La 

mujer  pierde su derecho  de  descendencia o sea su 

matrilinealidad. 

Una  vez  que  aparece el patriarcado y la propiedad 

privada,  las  saciedades son reestructuradas en  su 

organizaci6n,  esto  posibilita la creacidn d e l  matrimonio 

monogamico y de la familia  patriarcal, por  lo que aparecen 

nuevas fuerzas  sociales  que actfian tanto  en la sociedad en su , 

conjunto como en la organizaci6n  familiar,  haciendo 

desaparecer  los  derechos  que  tenla la  mujer. Ahora  queda 

establecido el dominio de  un sexo (masculino)  sobre el otro 

(femenino), y como consecuencia  aparece el  dominio,  la 

tirada, la desigualdad, la injusticia y por  lo tanto la 

explotaci6n y la  opresi6n. Esta  situaci6n  repercute 

directamente sobre las  mujeres quienes  a partir d e l  

surgimiento del patriarcado  dejan  de vivir y trabajar  juntas, 

dejan tambidn de  educar a sus hijos en común, cada una  pasa a 

ser  esposa de un  hombre y entre sus funciones e s u n  servirle 

y atender la  casa. Es aqul cuando se reaeirma la  ya 

mencionada  primera  divisi6n del trabajo,  dando  paso a una 

divisi6n sexual del  trabajo,  para  los  miembro&' de la 

comunidad, y esta  segunda divisi6n sexual  cede el paso a una 

divisi6n familiar del  trabajo,  donde  la  mujer quod8 alejada 

de la producci6n  social y convertida  en  servidora del urido, 

de  la casa y de  la  familia. (5) 
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8 Una VIZ establecido el patriarcado son creadas  las 

instituciones  de la  pareja,  el matrimonio y la familia 

dirigidas a conseguir el control del cuerpo  femenino e 

imtitucionalizar la opresi6n  Femenina  demandando de  la  mujer 

atenciones y servicios sin tomar  en  cuenta sus necesidades, 

pensamientos,  sentimientos, etc.,  lo que lleva a considerar a 

la mujer como presencia  flsica, como objeto,  pero no como 

persona. Es a partir  de estas instituciones que la mujer es 

excluida, negada, expropiada de todo lo que tiene valor. 

9 For las caracterlsticas  mismas  de la sociedad  patriarcal 

el  poder esta  concentrado en el  hombre, por lo tanto, se le 

reconoce  autoridad sobre la  mujer y puede  disponer  casi a BU 

antojo de la vida de la  mujer. 

Una  vez  hecha la revisi6n  de  la  etapa  primitiva 

proseguimos con las etapas posteriores,  hasta llqar a la 

Opoca  contemporAnea, y en  ellas  pudimos  encontrar  diferentes 

formas de opresidn en las  diferentes  sociedades, y 

encontramos en una  misma  Bpoca  di+erentes formas de pensar y 

tratar a la mujer, siendo predominantes  las  manifestaciones 

opresivas  hacia  ella y excepcionales  las  que le  reconocen 

igualdad con respecto al  hombre. 

Las sociedades que oprimen a la  mujer  manifiestan la 

opresidn  hacia  ella  mediante el control  de su cuerpo.  Esta 

situaci6n tuvo su inicio en la capacidad  reproductora de la 

mujer, pues  en la &poca  primitiva fue la maternidad la que 

facilit6 la primera  divisidn del  trabajo:  el  hombre  estuvo 
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encargado #e dominar  la  naturaleza, por lo tanto, su 

actividad todo el tiempo ha estado basada en  realidades, ha 

tenido  que actuar  para  conseguir l a  tram$oruci6n de la 

naturaleza y d e l  mundo. &or en c-o, estuvo 

relacionada con l a  sagrado.  con l o  ímgirnrio. 10 tUht.0, 

su poder es d(Cbf1, inmaterial  e  "inexistente". El poder dol 

hollbre en callbio est& basado en el control de acontocirientor 

naturales,  tangibles y mteriales.  

Q La opresidn y el control es tal que  cuando alguna Rujer 

desea  liberarse  de su situaci6n de opresi6n el hombre se 

siente  amenazado,  invadido,  caliFicando  este dercro como si 

Fuera una demanda  individual,  poniendo de MniFipsto una 

+orma  ideol6gica  de su modelo cultural que garantiza w 

existencia  por la ausencia del  otro, y que en este  caso BB la 

otra, es decir,  la mujer, quien no figura c m  coap&%era, 

sino como subordinada y que por lo mismo, r@clama un 

reconocimiento de igualdad. (6) 

En este orden de situacionos conviene refloxionrr  sobre 

los diferentes  aspectos que se  cconjuguon y dieron  lugar a 

l a  opresi6n de la m e r .  Por M lado los ya rPncionrdaar 

diferencias  biolbgicas y maternidad de l a  mer,  u p r c t o  

econdrtco o surgimiento de l a  propiedad privada con l o  cual 

adquiere  carlcter de coseidad el cuerpo de l a  mort~n tanto 

que queda convertida en instrrahnto de producci6nr es 

productora  de N jos y el los   futura  f lwru d e  trabajo. Por 

otro  lado el  valor  sirnb6lico  de  la maternidad y por  lo tanto 

su  mistiFitaci6n, ade6s del aspecto  pricol6gico escasas 
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veces considerado que es el impacto que pudo  haber  tenido la 

uternidrd de la  mujer  en  el  hombre  desde  la Bpoca  primitiva 

despertando en 0 1  sentimientos de temor y de  inferioridad, a 

la vez de sentirse  vlctine  de  una  injusticia  bioldgica por 

verse  excluido del poder creador,  manteniendo  sentimientos de 

miedo y rivalidad  hacia la  mujer y la inquietud de buscar 

#ormas de controlar  aquella  parte de la naturaleza  que se le 

escapa de su dominio  para a d  poder  superar  ese 

sentimiento de  minusvall a, es a d  que cuando el hombre 

tiene conocimiento de su participaci6n  en la procreaci6n 

encuentra el medio ideal  de  justificar su superioridad 

siespre  dominante  de la  naturaleza, y por lo  tanto,  de  la 

IW jar. 

La consecuencia de toda este  proceso en la  mujer es que 

la  llew5 de una situacibn de &lido  prestigih.  donde es 

identificada con el rol de mujer-madre  potente, a la b d i d a  

progresiva de  cualquier  forma  de  reconocimiento y prestigib 

que  antes tuvo, y que  ahora se convierte  en el Qnico 

reconocimiento  social  para ella.  Esta es la raz6n  por  la  cual 

la mujer se aferra a la  maternidad como 5u itnica o mejor 

opcibn  para  realizarse. 

'\.+ 





De acuerdo al capitulo  anterior  hemos  observado  que la 

opresi6n sobre la  mujer  ha existido  siempre y ahora 

corresponde  explicar c6mo es que ha logrado  mantenerse y 

consolidarse.  Entre  los  procesos que influyen  para el 

mantenimiento  de la opresi6n  esta el proceso de socializacibn 

que como tal tiene la finalidad de  adaptar a los  nuevos seres 

al grupo  social  en el que nacen. Este  proceso se lleva a  cabo 

desde la Bpoca prenatal a trads de las  expectativas de los 

padres  respecto al futuro hijo y contima durante toda la 

vida;  por esta  raz6n  las  expectativas  de  los  padres son 

determinantes,  pues desde antes del nacimiento se elabora  un 

proyecto  de  vida  definido  claramente  para los hijos  que ya 

son parte del contexto  cultural por asimilar y del  cual  van a 

formar  parte  coartindole al futuro hijo a partir  de  este 

momento sus posibilidades de creatividad,  espontaneidad y 

1 i bertad. 

A partir d e l  proceso de socializacibn,  las  personas 

construyen su realidad  subjetiva,  generalmente sin su 

participaci6n  conciente;  conforme  crece el ser  humano, es 

construido por la realidad,  pero  en  tanto  ser  humano 8 1  

tombidn la construye, es decir, es un  proceso  dialectico. 

Para  que el individuo se construya comu ser  social son 

necesarios  los  procesos de  identificacibn e internalizacibn. 

€1 proceso de 'identificaci6n se da en las  relaciones 

sociales  en  tanto que cada  nuevo  individuo  reproduce 

activamente lo que  los  otros  son, es decir,  los  interioriza 

para  conformar su si mismo y de esta  +orma  poder  satisfacer 
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lo que los otros esperan de 81. Este nl mis# con+orma e1 

deber  ser que los denrds reclaman, y por esta  raz6n el 

individuo es lo que ha interiorizado de l o s  -o, lo que la 

sociedad le  dicta,  lo que le  ha  impuesto, como  formas de 

comportamiento aceptables para ese grupo d e l  cual forma parte 

activa. 

George  Head ha escrito este  aspecto e intenta dar una 

explicacibn de c6mo la socieda  estructura el yo de la persona 

y cbmo tanbien la sociedad  determina en buena  medida la 

conducta del  individuo.  Head considera que el yo esta 

conformado por dos componentes:  el "yo" que  contiene lo 

espontlneo y lo creador d e l  individuo, y el "mi" , comtitul do 
por todo aquello que el individuo ha logrado  internalizar de 

los otros.  El "mi" es el "otro generalizado' pero  ya 

introyectado por  el  individuo, y es así como  cada individuo 

responde  desde su interior a las  expectativas  de  los &&S, o 

sea, es en  forma de "otro generalizado" como la comunidad o 

grupo  social  organiza  las  normas y reglas en la experiencia 

de cualquiera de los miembros  individuales del  grupo. ( 7 )  Los 

procesos  mencionados en el proceso de socializirci6n - e s u n  

interrelacionadory  contribuyen a mantener y reproducir la 

organizaci6n  social  mediante la  ensePianza de l o s  valores, 

normas y creencias a cada nuevo  individuo que participa en 

este proceso. #*. 

Para  que el proceso de 59~ializaci6n cumpla el cometido 

de  incorporar al individuo a  su grupo  social, es necesaria la 

asignacidn de roles, estos permiten al individuo  mecanizar la 
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mayor  parte  de sus acciones y esta  mecani2aci6n es necesaria 

para la convivencia  social que requiere de sistemas 

% consuetudinarios con los cuales se reproducen los valores, 

las  costumbres,  creencias, etc. De  Bsta forma  las  personas 

viven y e m a n  a vivir  los  roles como si *eran 

indispensables  para la convivencia social. 

Es iaportante set5alar que en el proceso  hist6rico  han 

existido  diversos tipos de organizaci6n  social,  los  cuales 

han dado origen a diversas  realidades, y cada  realidad es 

compartida por eI grupo que la  vive, de aquf que  cada una 

tiene estructuras  consuetudinarias  diferentes y es a trads 

de los roles que el individuo  aprende  lo  usual de su  realidad 

sin necesidad  de  pensar  constantemente c6mo prograrnar sus 

diversas  actividades que llega a realizar  en  forma mecanica. 

Para  que el individuo asuma un rol son necesarios  varios 

+actores  entre l o s  que podemos  mencionar la  imitaci6n,  la 

cual por muy mecinica que parezca  5er tiene un carkter 

activo es la  asimilaci&n, pues la imitaci6n  involucra el 

proceso de identificaci6n y las  relaciones  afectivas con los 

W s  miembros de su grupo  social; es a d  coma al  nacer un 

w v o  individuo en el grupo  social se encuentra con 

sistemas  conruetu~dinarios ya establecidos y aprobados  los 

cuales habrl de introyectar  precisamente por medio de la 

i’mitacidn y la  idmttiFicaci6n. 

Conviene seflalor que  este  proceso de asuncibn de roles 

tiene a-ctos liaitantes  sobre el comportamiento humano, pues 

este CSU compuesto  por  clichos  ertereotipados  que  facilitan 
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. la convivencia,  pero que tambi6n impiden  al  individuo 

amnifestarse en lo que hace, e% por  esta 1-82611 qua la 

estructura del rol dmgrada las relaciom sociales, 

empobreciendo  al  individuo  por altiples que w a n  l o r  roles, 

adeat&s de que a  mayor esterwtipacibn d e l  rol hay =nor 

posibilidad de "crecimiento" dm . la porwna irpidihndole. 

realizar su misi6n  hist6rica. 

Es a partir de los role§, que la sociedad demanda un 

deber  ser para l o s  individuos,  por lo tanto, es a partir d.1 

rol que vemos desaparecer  la a u t o d a  y  libertad de la 

persona. (8) 

La forma en  que la  saciedad  transmita sus valores y 

asigna sus roles es, por medio de l o s  agentes socialitantor y 

1 0 s  de mayor  importancia son:  la  familia,  la  escuela, l o s  

medios masivos de coawnicaci6n y la religibn. En esta 

investigacidn damos mayor  importancia y por lo tanto, uyor 

espacio  a la familia  por ser a M  donde comienza el proceso de 

socializaci6n, a k d s  de que a M  se dan las primeras 

relaciones  afectivas  las cuales posibilitan que la 

asimilaci6n d e l  proceso  cultural sea en forma inconciente. La 

raz6n  por  la  cual mencionamos otros agentes socialitantes y 

no profundizamos en ellos eo porque finalaente son 

refortadores d e l  proceso ' i l e  rocializaci6n  iniciado  al 

interior de la  familia. 

0 Las primeras  relaciones sociales d e l  reci6n  nacido son 

en el  interior de la familia,  por esta raz6n  la  familia RS la 

primera  agrupaci6n  social a la que pertenece. & a  familia 
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. 
responde al modelo  de  relaciones sociales las  cuales 

determinan su organizacibn que  en la actualidad,  en  nuestra 

sociedad es vlear, asigdndole la funcibn  de  transmitir la 

cultura y la  ideologia, y ambas influyen  para que la familia 

adopte  caracterloticas de organizacibn  patriarcal.  La 

inmadurez 6isiCa del r@ci+n  nacido lo convierte en  un ser 

dependiente y son los miembros de la familia l o s  encargados 

de  satisfacer sus nectzsidades; este  hecho  despierta en el 

nino  un deseo de satisfaccibn  cada  vez que  sus 

necesidades se presentan, y ve  en la persona que le satisface 

la garantir de su seguridad, adelrds  de ser  ella  quien le 

proporciona  contacto físico y afecto, asf cuando  surgen sus 

necesidades, surge tambien en el  nino  el  deseo  de  reproducir 

lar situaciones  placenteras. Es asf como el nino  establece 

lazos af.ktivos con las  personas que le  dan  satisfacci6n. Es 

en  este contexto de relaciones' sociales y afectivas al 

interior  de  la  familia, como  Qsta se convierte  en la 

principal  transmisora de los valores  vigentes  en la sociedad 

a la cual  pertenece. 

En la familia  cada  uno de sus miembros cumple con 

+unciones  especificas de acuerdo  a  los  roles y funciones que 

la sociedad l e s  ha asignado (madre,  padre,  hijos). 

b En la sociedad  occidental  con  rasgos  predominantemente 

patriarceles  establece la saparacibn de l o s  roles  sexuales, 

es decir, cada  sexo  tiene funciones diferentes: a la  mujer se 

le ha asignado el cuidado y la atenci6n de los hijos 

brandose en  su capacidad fi sica en tanto  que su  anatomía le 

14 



permite  alojar  al futuro ser  desde el momento de la 

concepcidn y al  nacer estambien la que tiene la capacidad 

para  amamantarlo. (9) 

,, Social e histbricamente  las  diferencias  bioldgicas  entre 

mujer y hombre  han servido  como  cimientos para  construir la 

desigualdad,la  cual ha sido exagerada a  travOs de  los  valores 

asignados a cada sexo  en particular, y este  hecho ha 

permitido la asiqnacidn de roles  diferentes  para cada sexo, 

pero  inequitativamente en tanto que  a la  mujer se le  asignan 

roles  donde  habra  de  ser  sumisa,  abnegada,  &cil,etc., y al 

hombre  role5  que  tienen  que ver con la  fuerza,  dominio y 

proteccidn,situacidn  que  pone de  manifiesto,  c6mo  las 

diferencias  bioldgicas han nido  utilizadas  para  traducirlas 

en desigualdades  sociales,  colocando a la  mujer  en roles de 

dominada y al hombre en roles de  dominio. 

3 Dentro  de  los  roles  asignados a la  mujer y basados en 

las  diferencias  biolbgicas  ya  mencionadas,  esta el  rol de 

madre y  es  en este rol  donde la mujer desenpdh un  papel 

vital  para  socializar a los  hijos, de aquI que la mujer es 

educada  para  +ormar a  sus hijos de acuerdo a lo que las 

instituciones  han  establecido y que la llevan a contribuir, a 

perpetuar sus propios  roles,  respondiendo asl a las 

exigencias de  una  determinada  organizacidn  social, ecoMrica 

y poll  tica. 

o La mJer cumple con las demandar que la sociedad le 

hace mediante la procreacídn al reprodmir en sus hijos la 

fuerza d e  trabajo, adends colllo responrable de 
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rocializaci6n de los  hijos l e s  tr-ansmite ideologia,  valores y 

normas, contribuyendo  a  consolidar l a  organizaci6n  social  a 

l a  que pertenece. (10) 

Cuando l a  mujer desempda su r o l  de  madre da i n i c i o   l a  

relaci6n madre-hijo a l   in ter io r  de la  familia,  Bsta  relaci6n 

tiene forma de simbi6sis en tanto que el niPio por sí solo es 

incapaz de sobrevivir dadas las condiciones de inmadurez 

f l s ica  y carencia de un "yo'* capaz de darle conciencia y con 

l a  cual pueda darse cuenta de su realidad, por lo tanto, SUS 

condiciones son de dependencia absoluta y para  sobrevivir 

necesita l a  aceptacibn social representada in ic ia l  y 

generalmente  por l a  madre, quien asume aquí +unciones 

precisas  del r o l  que le ha sido asignado  por l a  sociedad y 

para  quien el   reci4n nacido se convierte en objeto de  amor 

formando así l a  unidad  madre-hijo. 

En la estructura Garniliar l a  madre es l a  encargada de 

o+recerle la aceptaci6n  necesaria  para que el nuevo ser pueda 

v i v i r  y desarrollarse. 

En este  estadio inmediato a l  nacimiento  coexisten la 

unidad  madre-hijo en +orma de sirnbi6sis y el estadio 

narcisista, estado transitorio normal para el recien nacido 

en el cual 41 es su propio  objeto de amor, debido  a que el 

nino  todavla no cuenta con un yo que l e  permita reconocer los 

11mites de su propio  ser y e l  de los deds, por lo mismo, 

cuando e l  niPEo  ama, lo hace pero  porque ve en los deas  una 

prolongacibn de SL mismo.  ConForme e l  nino reconoce  sus 

l imites como diqerentes de los 11 mites de los dearis, de los 
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dem6-5, conforma  su yo el cual  lo  lleva a una  evoluci6n de su 

unidad  con la  madre, asf como d e l  estadio narcisista. Las 

personas  que  rodean al recien  nacido y quemantienen su 

relaci6n  por  mayor tiempo con 81 ( 1 1 )  son los  padres y son 

ella5  tambien los  encargados  de  ensekarle  las formas de 

convivencia  usuales en su grupo social,  pero  un aspecto 

muy importante que debe ser tomado  en cuenta es el 

significado  afectivo que loa padres  tienen  para el niKo  como 

consecuencia del  papel desempdado por  ellos, es decir, 

representan  para el nino la garantia de  supervivencia,  por lo 

tanto, al  niPio se le emella que  todo lo que  todo lo que ellos 

hacen es correcto  para 81. 

En  este  contexto el nino  asimila el proceso  cultural y 

en 8 1  estdn  los  roles  masculina y femenino los cuales el  niKo 

introyecta como naturales,  para d s  adelante  reproducirlos  de 

igual  manera.  los roles a 105 cuales se enfrenta el nino 

conforme va creciendo  son  diversos,  pero  fundamentalmente 

tienen  su  base  en la divisidn  sexual que define  roles 

especlficos  para  cada sexo:  el  rol masculina e5 identificado 

con la fuerza flsica, la  agresi6n,  la  no manifestrci6n de l o s  

sentimientos, el que  ofrece seguridad.,  etc.,  la contraparte 

es el complemento  proporcionado por el rol femenino, y  es asi 

como a la mujer se le identifica con atributos  de  debilidad 

flsica,  pasiva,  sentimental, con necesidad  de  apoyo, etc., o 

sea ninguno  de  los dos sexos puede  manifestarse lntegruente, 

ambos viven como mutilados y este  hecho  socialmente es 

identificado como la necesidad de encontrar a su "media 
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naranja", o sea, su complemento  que  de  alguna  forma  reproduce 

la relacibn  simbi6tica  madre-hijo  no  superada  adecuadamente. 

Los puntos  hasta  ahora  tratados en el proceso  de 

socializacibn  nos  permiten  comprender &m0 es que  la.  mujer 

asume sus roles  como  naturales:  tanto  la  mujer  como el hombre 

son  seres  sociales y a su nacimimento  forman  parte  de su 

grupo  social el cual  posee  normas y reglas  que  rigen el 

comportamiento  de sus miembros,  de  quienes  demanda  responder 

a sus expectativas.Desde  luego  la  mujer  habra  de  asumir en 

estas  circunstancias,  los  roles  considerados  tradicional e 

historicamente  como  femeninos, los cuales  ha  asimilado a 

partir  de  las  relaciones  sociales  mediante el proceso de 

identificaci6n al interior del  cual se dA la  imitaci6n y la 

interiorizacibn  de  los  valores,  toda  esta  situaci6n  trae  como 

consecuencia  la.  interiorizacidn  de su5 roles  como  algo 

natural.  Por  interiorizarlo  de  esta  manera  dificilmente 10 

cuestiona, pues ella  aprendi6 e introyect6 SUB roles  como 

asignados  por  la  naturaleza,  asl  las  limitaciones  que  tiene 

durante  toda su vida  como  persona  por  la  estereotipaci6n  de 

sus rules,  los  considera  como  parte  de  esta  misma  naturaleza, 

y es a d  como para  ella  resulta  normal y aceptable su 

situacibn de opresibn,pues  todo, absolutarronte  todo l e  indica 

que así debe ser, y &S tarde cuando c w l e  s u  funci6n d e  

socializacidn dentro de l a  familia  contribulrd a ensefiar l o  

r i sv r  que a e l l a  l e  ha oprimido, pero s i n  darse  cuenta de 

-te proceso n i  de SU participacibn en 61. 

Si toraanws en cuenta  que  las  diferencias  bioldgicas  han 
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sidu  utilizadas  para la construcci6n  del r o l  *nino, y que 

estas  di+erencias  estAn  interrelaciorudrs con otros 

componentes de la  realidad c m  ron8 modo de 

producci6n, e l  cual determina ciertrr  relaciones de poder y 

tipos dr orgnizaci6n  social, cuy8 16gica mstA bamda en 

diferenciar de todo t ipo,  sobre l a r  cuales son cc#ntruldas 

desigualdades;  un  ejemplo de e l l a r  es precimanmntr l a  

desigualdad  entre mujer y hombre  que parte de UM d iarenc id  

bioMgica. De esta +orma, resulta  -ci l  roeormcer Ir 

existencia de 'diFerentes Formas dt opresi6n  y  cxplotaci6n,  y 

Ostas van a variar BegQn e l  lugar que sus miembros drsrrpeKen 

en e l  modo  de produeci6n, y asl l a  mujer al  estar  exclulda 

del  trabajo  considerado copo productivo es devrluada en l a  

sociedad a l  considerar w trabajo c m  improductivo, adcas, 

de que  cuando es trabajadora  asalariada, lor trabajos  para l a  

mujer viemn  a ser una prolongaci6n  del  trabajo  dodstico o 

de asistencia, desetapeflando a d  actividades c m  seeretaria, 

trabajadora  social,  profesora, enf-ermera, o cualquier Area de 

trabajo donde sean requeridas  habilidades y caractwfsticas 

atribuidas a l a  mujer, por l o  tanto,  consideradas c m  

femeninas (preciri6n,  paciencia, constancia,  coordinacidn 

motriz +ins, etc.) 

QSobre  este  aspecto  Heidi Hartmann  en  su artlculo sobre 

la oegregaci6n de empleos por sexos, expone Ir condici6n 

biol6gica de l a  mujer ha sido  distorcionada  para  establecer 

una divisi6n sexual  del  trabajo, ident i f idndo la  c m  e l  

principal mecanismo  de control de la  cultura  patriarcal e 
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insiste sobre el hecho  de que papoles,propfrtito, actividades 

y trabajo individual  estln  condicionados  sexualmente.  Tambien 

expresa la m i 6 n  de que Ir  diferenciacidn  biol6gica 

-or- horbre es utilizada parr diferenciar  las frqriones 

sociales y e l  poder individual. AdeaPs hace  mencibn de ebmo 

la  divisidn  sexual -1 trabajo estA apoyada en la cultura 

patriarcal y se interrelaciona con el capitalismo  que es el 

modo de produccidn vigente. 

0 Respecto al hombre  menciona c 6 m  9 1  al participar 

directamente en el proceso  productivo tuvo la posibilidad 

de! desarrollar la capacidad  de  organizacidn  manifestada sobre 

todo  en los gremios masculinos, n9s no a d  en los  femeninos, 

l o s  que eran en menor  cantidad, y de aqul evidenda que los 

conocimientos  organizativos de l o s  hombres  derivan  de w 

porici6n  en la +amilia  (cabeza  de  familia) y de la divisi6n 

w x w l  d e l  trabajo, que los llevaron a establecer  mecanismos 

con los cuales  1legaron.a controlar la es+era pablica. 

0 La organizaci6n  capitalista y la industria  contribuyeron 

a separar el trabajo  procuctivo d e l  trabajo  dombstico,y  con 

ello contribuyeron tarabien a aumentar la subordinaci6n de las 

mujeres al increaentar la importancia del Area dominada  por 

el hombre. La coparacidn de ambos  trabajos consigui6  tambi6n 

hacer a l o s  hombres menos dependientes de las  mujeres  para la 

produccibn  industrial,  mientras la  mujer  pas4 a depender d s  

de los hombres econbntieamente quedando  converkida  en 

servidora W s t i c a  del marido y por lo tanto de la  familia. 

La co&cuencia &e esta  situacidn fue que el hombre  aumentara 
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sus conocimientos  sobre la  tecnoloqla,  la  produccf6n y la 

comercializaci6n,  no a d  la  mujer  que que& exclulda de estas 

Areas. (12) 

Con lo  anteriormente  expuesto  podemos  darnos  cuenta  que 

cada  nuevo  ser  enfrenta una realidad  ya hecha, que 

representa  para  61  una  serie de imposiciones  que  le  van a 

impedir  manifestarse en lo  que  hace,  ocultando  asl su 

verdadero  sentir.  Esta es la raz6n  por  la  cual  la  estructura 

del rol degrada  las  relaciones  sociales  empobreciendo al 

individuo. 

La imposici6n de los roles  impiden el crecimiento de la 

persona  manteniendola  dependiente,  como en el estadio 

narcisista,  lo  que se va a manifestar como individualistno y 

competitividad,  cualidades  necesarias  para  mantener el 

"equilibrio"  de la  sociedad. 

&l abordar  los  temas  de  socializacidn y roles, hemos 

dado  una  pan6ramica  de  c6mo ambos son  instrumentos de los, que 

la sociedad  se  vale  para  reproducir  individuos  aptos  para el 

funcionamiento  de  la  misma y es a& como  puede  comprenderse 

el coaportamiento  de  cada  individuo.  Esta  expliclcidn 

aplicada a nuestro tema sobre  la  opresi6n  ejercida en la 

mujer  nos  permite  visualizar el porquO  la  condicibn  de 

opresi6n  de  la  mujer se mantiene,  pues  aunque  la  realidad 

cambia,  siempre  existe un modelo al cual ha de responder  la 

mujer,  esto es, subsiste la imposici61-1 en tanto  que  existe 

una  socializacidn al  rol por  medio de la cual b y  una 

separacidn  de  actividades  para  cada s@xo claramente Minidas 
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en cada  una  de  las  etapas  de  la  vida  de  la  mujer 

encaminlndola  todo el tiempo a las  llamadas  "caracteristicas 

femeninas". En forma  general  podemos  mencionar  tres  etapas en 

la  vida  de  la  mujer:  ninez,  adolecencia y madurez. La nine2 

de  la  mujer es orientada  hacia  juegos  que  la  preparen a 

desempeEar  las  actividades  consideradas  "propias  de su sexo" 

(orlPlecas,  trastecitos,  etc.). En 1.a  adolecencia desempea 

actividades  reales  del  trabajo dodstico adeas de  la 

insistencia  de  cuidar su arreglo  personal, sus modales, y 

algo  lkimportatlsimol' l a  conservacidn de s u  virginídad para 

ser valorada por loo dcds, principalnmnte por el hombre. En 

la  madurez  hace su aparici6n  la  maternidad  donde  la  mujer 

estA  convencida  que a d  va a alcanzar su dxima realizaci6n, 

va a ser  aceptada  por  la  sociedad en tanto  que es capaz  de 

sublimarse a trads de su rol, y esto  quiere  decir  que  habra 

de  dlrigir  todo  tipo  de  energía  (principalmente  la  energía 

sexual) al cumplimiento  del  mismo,  desconociendo 5u 

sexualidad,  por  lo  tanto, su cuerpo;  entendiendo  esta 

situacibn  inicialmente codno una  superacidn  de la  etapa 

narcisista al proporcionar  cuidados al hijo,  pero  esta 

situacidn  lleva a la  mujer a ckqenerar en *ser  para  otros", y 

asl, no solamente  cuidarl  del  hijo,  sino  tambien  del  esposo, 

y de todas  aquellas  personas  cercanas,  las  cuales  reclamardn 

atencidn,  cuidados y su amor  apelando al instinto  maternal 

atribuidos a la  mujer sin considerar sus necesidades. 

Conviene  aqui  llamar  la  atencidn  sobre el llamado 

"instinto  maternal" atrimdo a la  mujer y entendido  como 
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capacidad  innata  de  ella  para  adecuar su comportamiento a las 

necesidades  del  niKo,  pues si madre y padre , inician  una 

relacibn  con el recien  nacido al mismo  tiempo. No seria 

preciso  que  este  instinto  apareciera  por  igual en ambos 

sexos?. Vale  la  pena  reflexionar  sobre Bsta situaci6n,  sobre 

todo en los  casos  donde  la  mujer  ha  llegada a ser  madre  por 

requerimiento  social, m6s no  por  convicci6n, y que  por  lo 

mismo,  no  responde a la  mlstica  social  de  la  maternidad, 

culpandosele  por  ello y caliFicAndola  de  "mala  madre", con 

paca  Btica y antinatural, e5 decir:  va en contra de su 

instinto  "natural"  de  madre. 

Con  base en lo expuesto  diremos  que  la  mujer al ser  la 

principal  responsable  de la socializaci6n  de  los  hijos al 

interior  de  la  familia y no teniendo e s t i l o s  

alternativos de sociolizaci6n  repite  clclicanante l a  

reproducci6n de su opresi6n. 

Para  complementar  lo  expuesto  hasta  aqut  diremos  que  los 

esquemas  de  sujecihn  propios  del rol histdrico de la  mujer, 

han  estructurado sus condiciones  materiales  de  existencia, es 

decir,  los  lugares  flsicos (rol de subordinaci6n) y sociales 

(condici6n  de  subordinaci6n)  de su opresi6n,  los  cuales  han 

servido  para  conformar el papel de la  mujer en conjunto con 

toda  aquello  que la  mujer  ha  internalizado  de  lo  externo y 

que  va a conformar su subjetividad, es decir, todo el 

conjunto  de  valores  que  le  han  sido  transmitidos 

culturalmente y quo  la  condicionaran  para  percibirse  como 

natural e inherente a su condicidn  sexual. 
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Solo a d  puede  darse  una  explicaci6n  integral  de la 

probledtica de la  mujer y comprender cbmo toda esta 

estructura  contribuye  para que internalize una imagen de si 

misma  dependiente y subordinada,  ligada a 5u rol  visto como 

natural sin poder  reconocer su propia  condicibn  de 

opresibn. (13) 

Si las  condiciones  hist6ricas  han sido opresivas  para la 

mujer: Por que hacemos tan poco  por  transformar  nuestra 

situaci6n? OUe es lo que nos  impide  una toma de  conciencia? 

24 





Para abordar el tema de  conciencia es necesario 

explicar lo que entendemos por conciencia y para  ello  fue 

nuesario consultar  algunos  autores,  los  cuales  co,inciden  en 

dafinir  a  la conciencia c#o un  darse  cuenta de la realidad; 

en el diccionario de +ilo+o+la  marxista re dice  que la 

conciencia es social por naturaleza, adeohs de  ser  una 

+unci6n de la materia  altamente  organizada y resultado de  la 

actividad  nerviosa  superior  humana  orientada a conocer, 

asimilar al objeto, y descubrir su esencia,  por  lo que "La 

conciencia...jds  puede  ser  otra  cosa  que  tener  conciencia 

de1 ser...". (14) Considera  tambien  que la conciencia 

comprende  tanto la conciencia del mundo  objetivo, como la 

conprensi6n del hombre en su  actividad  psíquica 

(autoconciencia).  Esto  en  logrado  cuando  el  hombre  hace 

objeto  de la Conciencia  su  misma  conciencia y se comprende  a 

si misma en cuanto  portador  de  conciencia. La conciencia 

abarca  tanto el rs#lejo  racional como el sensorial de la 

realidad,  por lo que la conciencia es el conjunto y el centro 

de  las  +unciones  psíquicas d e l  hombre; seala el lenguaje 

como una  de  las formas en  que la conciencia  puede 

materializarse y hace  una  distinci6n  entre  conciencia 

ordinaria  (con la que se guiaran  los  hombres  en su vida 

diaria 1 y conciencia  científica  (la  investigaci6n  cientlfica 

o la creaci6n de los di-rentes sistemas de conocimiento 

tebrico);  entre  conciencia  individual (el mundo  espiritual  de 

cada hombre) y concienia  social  (la que re+leja  los  intereses 

de las  clases,  los  grupos  sociales y la sociedad  en  su 
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conjunto), y aclara que las formas de conciencia  social M 

pueden  ser  reducidas a la conciencia individual. Finalmente, 

en el diccionario se menciona la funci6n de la conciencia  que 

consiste  en  orientar  correctamente al hombre  en el mundo que 

lo  rodea,  pero sobre  todo a contribuir sobre la base del 

conocimiento, a modificar el mundo.rea1, a transsformarlo.(lJ) 

Para los efectos de  nuestra  invcstigacidn  retoaamos 65ta 

explicaci6n de conciencia por considerarla  adecuada al 

enfoque  dialectic0 de  nuestro  trabajo,  pero la sintetizamos 

como un  darse  cuenta de la realidad en su totalidad,es  decir, 

considerarla  en su5 aspectos  materiales e irmateriales y 

orientada a transformar  dicha  realidad . 
Entre  los  autores  que  consultamos  sobre el tema de 

conciencia  seleccionamos a Lenin, Rosa Luxemburgo y LuWcs; 

estos tres autores  tienen una concepci6n  dialectica  de la 

realidad y la consideran  en  constante  movimiento y 

transformaci6n,  viendo  en  ella la totalidad  de sus 

componentes  (materiales e inmateriales), y tomando en  cuenta 

los acontecimientos  histbricos,  por  ser ellos 105 que 

imprimen a la conciencia un carbcter  latente y te6rico. Lenin 

hace una relaci6n  entre  conciencia y espontaneidad y 

considera  que la primera e s a  integrada por  la  ideologla,  la 

concepci6n del  mundo, los  diversos  sistemas de pensariento, 

a d  como por la psicologia  social  donde esun incluidos l o s  

interesesy el estado de Animo de  las masas; sMala  adeds 

que los estados psiqulcos de  las  mismas  surgen de su 

situaci4n  econdmica  (condiciones  materiales de existencia) 
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a d  como  de sus intereses  econ6micos  fundamentales, y 

considera el aspecto  ecordmico  como  la  primera y mAs profunda 

causa  de  los  intereses  sociales y psiqulcos  por  lo  que 

para 81, la  situaci6n ecodmica determina  ya  sea su 

pasividad, o bien, su inclinaci6n a la  revolucidn y la 

transforoaci6n  hacia el socialismo. 

Para  Lenin,  cuando  las  masas  manifiestan  odio e 

indignaci6n  hacia  quien  las  subyuga,  lo  que  hacen es 

manifestar su instinto  clasista  (instinto  psicosocial,  no en 

el sentido  biol6gico), el cual,  representa  para  las  masas 

el principio  de  toda  sabidurla,  la  base  de  todo  movimiento 

socialista y comunista asl como  de sus Oxitos,  pero  estos 

sentimientos son semiciegos  porque  surgen  de la actividad 

practico  sensible  de  la  persona al enfrentar  la  realidad,  e6 

decir  la  percepci6n  de  ella es superficial, y a1 ser10  va a 

comprender  accianes  tendientes a trans+ormar su realidad, 

pero  como sus representaciones  son  errbneas,  las  acciones 

emprendidas  serdn  tambi8n  semiciegas, es decir,  err6neas al 

no  tener  claros  los  orlgenes  de su opresi6n  social, 

dirigiendo asl su lucha  contra las consecuencias y no  contra 

sus causas. 

Para este autor  la  irreflexibilidad, el instintivismo, 

la  conciecnia  de  los  estados  de  Animo,  las  acciones  que se 

desprenden de las  nesesidades y 1 0 5  intereses  vitales  de las 

masas son rasgos  caracteristicos  de  la  psicologla  social 

propiamente  dicha. En los  trabajos  de  Lenin  existe  una 

correlaci6n  entre  estos  rasgos  psicolbgicos e ideologla, y 5e 
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manifiestan COIIK) UM cuesti6n dc espontaneidad y de 

conciencia, y ambas interaccionan en el movimiento 

revolucionario.  Considera que la conciencia nace de la 

espontaneidad y la explica  coam la reaccidn  instintiva  hacia 

lo que molesta, y esto  constituye lo espontAneo, dAndou a 

partir  de ello la contiencia, es decir, se requirre 

transformar el instinto  en  conciencia, esto quiere  decir que 

la persona  considera la percibido por sus  sentidos  como lo 

real, sin averiguar  las  verdaderas causas  que producen esa 

realidad, con la cual se relaciona  por  medio d e l  sentido 

com3n, el cual al ser  aclarado por  la Wsqueda de una 

explicacibn se convierte  en  conciencia cientl+ica. Esta es la 

raz6n  por  la  cual considera al elemento  espontineo como la 

forma  embrionaria de lo conciente,  pues es en  cierta  #orma  un 

despertar y lo que le  da validez a la espontaneidad es que 

6rta abona el terreno  propicio  para  propagar la conciencia 

tebrica, la cual va a adquirir por medio de la teorlr 

cientl+ica que la llevarl al conocimiento de las causas de w 

opresi6n. (16) 

Cuando Rosa Luxemburgo a partir  de su experionsir en la 

Revoluci6n  Rusa  escribe  que la  huelga de masas, provoca  una 

sacudida  interna  para los hombres, darpertAndoles su 

conciencia de  clase,  la  cual corresponderla al elemento 

espontAneo  qua  menciona tenin y que  para Rosa Luxemburgo se 

mani+iesta  por  el  descubrimiento  repentino  del  carlcter 

intolerable  de su existencia  social y econ6mica a la que 

estaban  sometidos  bajo el yugo del capitalismo, es decir, a 

-. 
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partir  de su experiencia  percibe su malestar  para 

posteriormente en forma  rspontAnea  tomar  conciencia de su 

opresidn en la  IaOsqueda  de UM explicaci6n  cientlfica, la 

cual  va a darse a  traves de La educacidn  polltica  que  lleva a 

un alto  grado de conciencia cte clase y por  lo tanto do 

organitacidn. 

Para la autora el proletariado (o en nuestro caso la 

mujer), adquiere  educacidn  en la escuela  polltica viva, en la 

lucha en el curso de la revoluci6n  en marcha. 

La huelga  de IRaSa6 y la revoluci6n  fueron 

acontecimientos  provocados por  el pueblo Ruso en w lucha por 

liberarse del absolutismo. Si re#lexionamos sobre ambos 

acontecimientos nos damos cuenta  que  para  que  sucedan, se 

requiere  de  un  eonpromiso de los afectados de  tal  forma  que 

puedan  conseguir o ganar  un  cambio  favorable en su situacidn. 

Si estos conceptos de huelga de masas y revoluci6n  nos 

indican  un  compromiso de los afectados  ante  cierta  situaci6n 

wrge la  pregunta: C6mo puede la  mujer  utilizar estos 

recursos  para  transformar su situacibn de  opresibn? 

Creemos que la clve nos la  dan Lenin y Rosa  Luxemburgo, 

el primero  habla de conciencia  cientlfica entendiOridola como 

explicrcidn  de  las  causas, y la  segunda,  al  marcar  el 

compromiso en la practica  revolucionaria y esto lo expresa  en 

SUP conceptos de huelga  de  masas y Revoluci6n. €1 concepto de 

huelga de ma511 implica  un  movimiento  en  busca de liberacibn, 

y Revoluci6n  implica  cambio,  pero  cambio  buscado, provocado 

d a n t e  la  p u t i c i p a c i 6 n  esforzada y comprometida  de las 

29 



afectadas, pues sera insuficiente darso c-ta do SU 

situaci6n, si M hace nada por cadiarla. (17) 

Como ya lo  mencionamos,  Lenin  considera el aspecto 

econr5mico c o w  un factor  de  gran  peso  para  que  las masas 

tiendan  hacia la pasividad o hacia  la  revoluci6n, pues para 

81  los  estados  pslquicos  de  las  distintas  clases  sociales y 

de  las  masas  surgen  de su situaci6n  econ6mica.  considerlndola 

como  primordial al grado  de  que al trabajar con las  masas 

para 8 1  era  necesario  incluir  reivindicaciones  econ6micas,  de 

lo  contrario, el movimiento  de  masas  carecerla de fuerza. 

Para  George  Lukacs el aspecto  econ6mico  tambidn  tiene  gran 

trascendencia y considera  que  dste  ha  tomado  forma  material 

en el proceso de produccibn, y cuando el hombre  mani+iesta 

ante  O1  una  respuesta  racional en situaciones  tipicas del 

mismo, el hombre  manifiesta su conciencia  de  clase.  Para este 

autor  la  conciencia  habra  de  referirse a la realidad  como un 

todo, es decir  incluird  la  existencia  material  e  inmaterial 

de  la  misma,  esto es, percibe la realidad en su forma 

material,  pero  tambidn  los  intereses  que  resultan de ella, 

por  lo  que  la  actuacir5n de las  masas  depende de este 

conocimiento, pues al conocerla  podrd  reconocer en ella las 

causas  de su opresi6n, y a d  el proceso  hiot6rico  podrA 

‘imprimirle  a la conciencia un caracter  “latente y t&rico” 

capaz de darle  combatividad, pues al coincidir  la  teorla y la 

prictica,  surge  la  capacidad  de  lanzar  concientemente  la 

propia  acci6n  como  momento  decisivo en el proceso  histbrico, 

de aqui  que la funci6n de la conciencia  sea la transforracibn 
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de la  realidad. (18) 1 0 4 1 5 5  
En el capltulo  anterior  escribimos  sobre  c6mo el proceso 

de socializaci6n  consigue  que  la  mujer  interiorize sus roles 

como  naturales, pues  esa  interiorizaci6n  se  lleva  a  cabo  a 

partir  de  los  a+ectos,  reproduciendo a d  sus condiciones de 

opresibn. De lo  tratado en este  capltulo  sobre  conciencia 

podemos  darnos  cuenta  de lo diflcil que resulta  para la 

persona el percibir  esta  realidad (que la  ha  conformado  como 

persona) en su totalidad,  pues  para  empezar,  la  percibe 

superficialmente  a  partir  de sus propias  representaciones, 

las  cuales  estan  basadas en el conocimiento  aparente  de  la 

realidad,  por  lo  tanto, en BU conocimiento  parcial,  que 

adends  puede  ser  falso y estos  dos  aspectos al 

interrelacionarse en la  persona  impiden el surgimiento  de  la 

conciencia. 

Posteriormente  Karel  Kosik  retama el concepto  de 

totalidad  marxista y plantea c6mo a  partir  de sus sentidos 

tiene una prictica  utilitaria  que  le  crea un pensamiento 

coIIIcln, entendido Bste como la  forma  ideol6gica  que  tiene  de 

obrar  cada  día,  pero  que  no  le  aporta  una  comprensi6n  de  la 

realidad,  solo  le  dan  una  percepci6n  superficial y aparente  a 

partir  de  la cual la  persona  conforma sus propias 

representacfones,  por lo tanto,  carece  de un autbntico 

conocimiento  de  la  realidad;  conoce  una  falsa  realidad. El 

percibir la realidad en su apariencia es un obstAculo  para 

conocerla, y Kosik considera  que  para  que  la  persona  pueda 

apropiarse  del  mundo, es decir  conocer en *orma  verdadera  la 
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realidad, es necesario  desarrollar el pensamiento  dial6ctico 

crítico  para  poder  someter al mundo  material y objetivo a un 

exAmen  que le  lleva a descubrir sus contradicciones, asi como 

darse  cuenta que los fedmenos derivados de 41 son producto 

de  la praxis  social  de la  humanidad. Esto  equivale a percibir 

la realidad tanto en  forma  racional c m  sensorial, de? tal 

forma  que su conocimiento  rebasa lo  burdo de lo material y 

reconoce la realidad  social como una  creaci6n  humana, y se 

reconoce a d mismo  con la capacidad de transformarla.De  aqul 

que  Kosik  considere el mundo  real como el mundo  en el cual 

las C D F ~ ~ S ,  los  significados y las  relaciones son consideradas 

como  producto del hombre  socia1,por  lo  tanto, considera el 

mundo  de la realidad como un  procesa  en el curso del cual la 

humanidad y el individuo  realiza su propia  verdad, y es este 

mundo  donde tiene lugar  la  humanizaci6n  del  hombre,  el  cual 

en  este  momento  adquiere la categorla de sujeto  histbrico, es 

decir capaz de  destruir  el  mundo  de  la  apariencia,  encontrar 

la autdntica  realidad tras la realidad  cosificada de la 

cultura imperante. (19) 

En  general  podemos  decir que  pocas  son las  personas que 

tienen  las  condiciones  que  favorezcan su  toma de conciencia, 

y son las que organizan  movimientos  revolucionarios 

tendientes a convertir a la persona  en  sujeto  hist6rico y 

social.  Dentro de estos  movimientos  podemos  mencionar el  de 

liberaci6n  femenina que cuestiona la "naturalidad"  de la 

condicidn de  la  mujer y busca  llevarla a una  incon+orridad 

que la conduzca a indagar sobre su condici6n  para que pueda 

32 

http://transformarla.De


asi llegar a una toma de conciencia de su realidad, y en esta 

forma pwda tener eiementos con los cuales decir Uo a sus 

condiciones de q~resibn. 

En qu6 +orma puede contribuir- a la toma de conciencia 

de la wjcr? 
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En l o s  apartados sobre historia,  socializaci6n-roles,y 

conciencia, hemos visto &m a partir de cada uno de Ostos 

procesos son determinadas  las condiciones materiales  de 

existencia y la  subjetividad de la  mujer, COIO consecuencia 

de la  interrelaci6n que guardan, COM covonentms de la 

realidad  concebida en sus diferentes aspectos para  tener de 

ella una viri6n  total, es decir,  percibirla como un todo 

estructurado y dialectico,  donde puede canprenderse 

racionalaente  cualquier hechor estructurado  porque cada hecho 

es signi+icatiw para el conjunto de hechos y  dialectic0 

porque cada una de las  regiones de la realidad  objetiva son 

sistemas de elementos que se in+luyen  mutuarente,  por  lo 

tanto, en la imestigaci6n de la realidad  social (coro es el 

c a w  de la  rituaci6n de opresi6n de la mujer) es importante 

tener claro  que para coqwender el fondmew debe situarse 

COIO elemento del todo , (  en sus aspectos materiales e 

irmateriales)  para  destruir la hlsa realidad  percibida  por 

medio de los sentidos y de esta +orma el ser humano adquiere 

el rango. de sujeto hist6rico  social. (20) 

De aquí la  nec-idad de que la  mujer  adquiera  conciencia 

dr lo q w  es el Wnero (percepcibn de l o s  aspectos no 

wnsibhs de w realidad)  para que le quede clara SU 

einalidad m e1 proceso hist6rico y act6e de aanera coherente 

poniendo en practica su capacidad  para situarse en un plano 

de  horizontalidad con el hombre.  Precisando: entre mujer y 

hombre hay dihrencias biol6gicas y en ellos e s u n  incluidos 

cr-u, penitales  internos, g6nadas braonales y 
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caracteres  sexuales  secundarios. TO& este  conjunto  determina 

el sexo biol6gic0, es decir: nacemos  hembras o machos y estas 

caracterfsticas  ffSiCa5,  dan a la  mujer  la capacidad de 

menstruar,  embarazarse,  parir y amamantar,  por  lo que  estas 

diferencias  biol6gicas  entre  mujer y hombre se limitan al 

papel que cada  uno tiene en la reproducci6n y estan  marcadas 

por  la  naturaleza. 

El @nero en cambio, es un  t6rmino que  tiene 

connotaciones  psicol6gicas y culturales  que le asignan a la 

mujer lo que "es femenino" y al hombre lo que "es masculino". 

Podemos decir  entonces que el  g&nero son las  características 

sociales que forman  en  determinada  &poca y en  determinada 

sociedad lo que  significa  ser  hombre o mujer. Es asl como lo 

que por  naturaleza es una  diferencia  sexual, la sociedad la 

convierte en  una  diCerencia  de  g4neros. 

ct Es importante  destacar, que cuando  decimos  en 

determinada  &poca y en  determinada  sociedad, 10 afirmamos 

porque hay evidencias de que  Bstas caracterfsticas han 

variado,  precisamente por ser  sociales son cambiantes, y asl 

lo que es aceptado como femenino  en  un lugar,  en  otro  puede 

ser  considerado, como impropio de las  mujeren e igual sucede 

con las  caracterlsticas  masculinas. 

,-J La  posibilidad  de  cambiar del enero , es lo que  permite 
refutar  las teorías  que sostienen que las  desigualdades  entre 

mujer y hombre son naturales. Y esto lo podemos  explicar 

porque  en  las  diversas culturas existen  variaciones de lo quo 

es considerado como femenino o maculino. 
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La con~rmaci6n del genero la vivimos mujeres y hombres, 

y a partir de la misma rms construimos  como  personas  dentro 

del proceso de socializacMn, tamo se explic6  en el apartado 

correspondiente.  La comtrucci6n gOnerica se reCiere  entonces 

a caracterlsticas del comportamiento  exterior,pero que tienen 

que ver con la subjetividad de  la  persona, pues a partir de 

aqui es conformada su psicologla, su5 expectativas  ante la 

vida, su manera  de  reaccionar  ante  los  hechor  cotidianos. 

Todo esto  tiene  que ver con el misa0 proceso de 

socializaci6n,  conforadndose  tanbien la ideologia  de la 

persona,  de aqui podemos  deducir  que el genero tiene  tres 

componentes:  el primero de  asignaci6n  de  una  determinada 

sexualidad; el segundo de una  identidad y el tercero de 

un  papel  por  cumplir. 

6 Estos  componentes son transmitidos a ninos y ninas, 

desde su nacimiento (o atln antes), y en este  proceso  estan 

involucradas el proceso  de  identificaci6n el  cual  lleva a la 

interiorizacidn de lo que  es su grupo  social y de  lo que Bste 

espera  de  cada  uno  de 51.15 miembros. La interiorizaci6n se 

lleva a cabo a partir  de  la  imitaci6n,  la  cual tiene 

carkter activo y esti  anclada por los afectos. Es importante 

sellalar que tanto nillas como nillos antes de tener  conciencia 

de  la diferencia  de sus brganos  genitales, ya tiene 

conciencia  de lo que es propio  de  mujeres y hombres.  Segiin 

algunos  autores la  identidad  de senera se consolida a partir 

de  los dos &os de edad. (21) 

0 La  identidad  de las personas  esta  determinada por  las 



expmztativas de su  grupo social, y las  perwnas  al   qwrer 

satisfacer esas expectativas, acttian de acuerdo a  un d&er 

ser que se l e  ha dictado  durante  to& su vida . y  que ya ha 

interiorizado, por l o  tanto, la  identidad a s  que un 

verdadero  ser una mismo responde a l a  imposicibn de formas dr 

ccwsort-iento. En e l  caso de las .mujeres su identidad ha 

sido corrforaeda con los elementos de desvalorizacibn de l o  

amenino, con las  expectativas de l a  aaternidad c m  a4xima 

realizacibn de l a   m j e r ,  con  una sexualidad  condicionada y 

aceptada en +uncibn de l a  reproduccidn y por e l l o  

circunscrita a Ir genitalidad masculina. (22) 

Una vez comprendido e l  proceso por e l  cual es d i f i c i l  

que l a  mujer toae  conciencia,  conviene definir  cbmo se puede 

contribuir  a que l a  mujer se de cuenta de que su o p r ~ i b n  ha 

sido una creacibn  social y no natural c m  l o  tierwr 

asimilado, y consideramos que  una de las +ormas convenientes 

para in iciar  un proceso de  toma de conciencia, es que l a  

mujer se atreva a s a l i r  de su casa pur demandas k su i n t e r h  

propio,  -era de l o  que es su act iv idad  famil iar   Wsticrr ,  

atin  cuando  en una primera  instancia se relacionen con 

necesidades de l a   ea r i l i a ,  como son la  vivienda,  el  abasto, 

etc. , y  estar  dispuesta a contar con su5 propios espacios, 

corno lo es e l  caso de las uniones de vecinos de l a  Unibn 

Popular Nueva Tenochtitlan W.P.N.T.) que tienen coma 

objetivo  principal  la lucha  por la  vivienda;  fue a d  como 

decidimos acudir a esta  organizacibn con l a  intmncibn & 

echar mano del recurso ya existente de grupos donde l a  

mayoría de sus integrantes son del sexo Femenino, de 
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saber que esta uni6n  ha  adaptado  una  orientacidn  Ceainista 

y de recibir el apoyo de la'  institucibn ~ n i c a c i 6 n ,  

Intercambio y Desarrollo -ano en -rica Latina 

(C.I.D.H.A.L.), por l o  que nos parecib  conveniente  solicitar 

su apoyo para  cGectuar el trabajo de c w o  necesario  para  la 

tesina y f-ue a d  como conseguimos  trabajar en l o s  grupos, 

uni6ndanoa a sus objetivos de  concientizaci6n  para  crear 

espacios don- la wjer puede recuperar 5u voz, su palabra, 

para  iniciar la creaci6n de w propia  identidad y conseguir 

qua la aujer pueda revalorizarse  grupalmente  a  partir de la 

contribuci6n de trabajo en equipo y asf tener La  posibili-dad 

de di-renciarse en sus logros y limitaciones como seres 

trascendentes, ya no s6lo a  partir del curpliriento de sus 

roles c m  la sociedad se lo ha marcado, sino a partir de sus 

elecciones  libremente  escapidas y con plena  conciencia  para 

emprender  acciones que la  llevan a una tram~rracidn de la 

realidad que l a  oprime,  para  establecer sus metas, sus 

objetivos, sus ideales, y así poder  conseguir una verdadera 

trascendencia al con+orrarse como sujeto histbrico-social, 

esto eo, como persona con capacidad de incidir en la 

realidad  tram+ora&ndola. 

Alicia tlartlnez, en e1 libro  Trabajo, Poder y 

Sexualidad,  menciona que una forma de analizar el papel 

jugado  por las auiereo c m  sujetos sociales, es la 

waluaci6n de su acci6n realizada  considerando su influencia 

o poder en procesos  relacionados con la organizaci6n  social, 

con cl sistema político, o el tipo de sociedad  a que ellas 

aspiran. (23) 
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Estos espacios  creados son una  forma  distinta de "hacer 

política". Es una  practica  donde  se  enfatiza la acci6n y la 

administracibn  de la vida  social a diferencia de  la política 

tradicional  que  enfatiza la institucidn, el  poder y la 

capacidad  de  manejar el  discurso.  Cualquier  demanda surgida 

en estos espacios por  muy  banal que sea, tiene sentido si se 

le relaciona con la formaci6n de  una  identidad  colectiva o 

con el nivel  de  conflicto  que  suscita, y sobre  todo, si 

tomamos en  cuenta la comepcidn de conflicto de Agnes  Heller, 

quien  considera al conflicto como la rebeli6n  de  las sanas 

aspiraciones  humanas  contra el conformismo, y como  una 

insurrecci6n  moral  conciente o inconciente. (24) 

Una de  las posibilidades de lograr  la  transformaci6n, es 

la  de construir  al  sujeto  **mujer"  que se M i n e  y perfila  en 

la  lucha. Esta lucha es por compartir el  poder, y poder 

entendido como I* capacidad  para la libertad"  (aunque  no sea 

la  cínica manwa de entenderlo ). Uno de los  objetivos es 

,descubrir +ormas para  conseguirla, raantemerlo y compartirlo, 

de tal  Sorma que el  poder sea elercido can legitimidad, y 

esta  legitimidad -10 es conseguida pmr el ejercicio 

demcrAtico que de el poder se haga, esta es la raz6n  por  la 

cual  las  mujeres  necesitan  luchar  para  favorecer  las 

relaciones de  poder  igualitariar  entre  mujeres y hombres,  de 

tal  forma que las  relaciones  entre ambos deje de estar  basada 

en  las  diferencias  bioldgicas y Bstas no impliquen  mayor 

espacio  de  decisi6n o fuerza de uno u otra. (25) 

Nuestro trabajo  en el grupo de mujeres  esta  dirigido a 
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que  ellas descubran que existe  un  fundamento terico que 

complementa su experiencia, y al  conjugar  los dos pueda  darse 

en ellas la praxis para que cada  una  asuma 5u papel  de sujet, 

social y pueda  lograr  la  transforaaci6n que la  1:eve a 1 3  

igualdad  real con respecto al  hambre. 
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La forma  en  que planeamos  desarrollar el trabajo dr 

campo fue mediante la t4cnica de qrupos de discusibn. 

Para desarrollar el trabajo de grupos de  discusi6n "w, 

basamos  en la" 

En su libro El Proceso  Grupa1 del Psicoanllisis a la 

Psicologia Social Toma I, parte del. supuesto que cada  persona 

tiene un esquema  referenci,al ( conjunto de  experiencias, 

conocimientos y afectos  con los que el individuo  piensa y 

hace) y gue auoxmsr..parte .un  grupo, te1 esquema .bas@& ,en 

"-" 
- . ." 
" os ." g?g&LCss-W%%mSi~=~ 

""" ...... , ... I . . . .  - . ." 

............. . - __".I ". .--- - ~ 

,., - . - 

__"- 

el c o d n  denominador *"I" 5e hace .. operativo y dinlmico. 
. _ _  -, . . . . .  

" 

Una  característica de estos grupos es que  cuenta con un 

coordinador,  cuya  finalidad es lograr  una copniGarri&..n 

(crearla,  mantenerla y fomentar 1 a ) intragrupal, 

hacer  una  indagacibn  operativa  observando los elementos 

comunes a los problemas  que  surgen, a d  coa10 analizar  las 

posibles  soluciones. 

"" 

__r __.__"_X ~ . .  . . . .  " I 
I_ 

. .  

Otra  caracteristica del coordinador es di-"l,xar la 

sesi6n  mediante la atenci6n a las  causas  que  cierran 0 

amenazan  cerrar la operatividad del  grupo. 
- 

Otra de las  +unciones del coordinador e5 e+ecturr 

anllisis  de ideol-*as entendiendo  ideología c m  sistemas dp 

ideas y connotaciones con la5  cuales los hombres  orientan 

acciones. 

" 
-. un - 

"c__ "_... .. 

Como  las  ideologias son expresadas en palebras,  el 

1CnqUaJe e5 una  parte  fundamental en la indagaci6n & 

ideología, sobre todo si tomamos en  cuenta que  en un  grupo 

coexisten  varias  ideologias que pueden  ser  contrarias y  &stas 
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tienen la  consecuencia de determinar  ambigiledades,  por  lo  que 

se hace irportante el aelisis de las  contradicciones. 

El grupo deb co-igurar un esqueaa conceptual, 

referencia1 y operativo f ECRO 1 de carActer  dialectic0  para 

qw cada  uno de sus riembros  intercarbien  entre  ellos y 

enriquezcan el esquema  referencia1 de cada uno,  lo  realimente 

y lo  haga  flexible,  por  lo  tanto,  evita los estereotipos. 

El acto  de en-ar y aprender es redproco porque al 

interactwr el coordinador con cada  uno de los  miembros  del 

grupo todos  aprenden,  descubren,  redescubren y emePTan. 

La finalidad  del  grupo  operativo  esta  centrada en la 

rwvilizaci6n de estructuras  estereotipadas  promoviendo un 

nuevo  Esquema  Referencia1 en cada  uno de los  miembros. 

Los grupos de discusi6n  son  una  estructura Msica de 

interacci6n y una  crítica  de  la vi& cotidiana, y en  estos 

grupos se prefiere la  heterogeneidad  para  confrontar 1 0 5  

estereotipos y a d  evitar  potencializarlos,  por  lo  que, se 

piensa  que a mayor  heterogeneidad  hay  mayor  índice  de 

aprendizaje,  entendiendolo  como  apropiaci6n  instrumental  de 

la realidad  para  modificarla; es decir,  conseguir  una  visi6n 

crl  ticr de la  realidad. 

La  situacidn de aprendizaje  genera  miedos: 

a) Miedo a la  perdida  del  equilibrio ya logrado; 

b) Miedo al enfoque  anterior Msico en la  nueva 

situaci6n  en la que el sujeto no se siente  adecuadamente 

instrumentado. 

El coordinador  debe  tener  claro  que la presencia de 
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e s t e r e o t i p o s   o b s t a c u l i z a n  el pensamiento y la accibn g r u p a l ,  

par 10 que serA el punto principal de ataque.  

El  a-lisis en el grupo se hace e n  el 'I Aqui  y Ahora I' 

dc la a i t u a c i d n   g r u p a 1  de los fbrrcLwnos de i n t e r r c c i b n ,  los 

procesos d&! asigrmacibn y a w n c i 6 n  de roleo. (26) 

4.3 
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dentro  del  mismo  de que toda informaci6n ahí vertida se 

conservaria  entre sus miembros  para  ofrecer  seguridad a las 

participantes. 

Quinta  sesitn ( 17 de  Noviembre  de 1989) 25 asistentes 

entre ellos 1 hombre. 

El tema tratado +u& sobre la posibilidad  de  una  pareja 

donde  las  relaslanes, %"..mas- iqualitqrlas.  TambiBn  hablamos 

sobre violencia  para  invitarlas al foro sobre NO  VIOLENCIA 

hacia  la  mujer y las  invitamos  tambi&n a un  taller sobre 

sexual idad. 

. ..- 

~ "_""" 

Sexta  sesi6n ( 24 de  Noviembre  de 1989) 23 asistentes . 
Analizamos la canci6n '' Se va la  vida  cornpaera '* (ver 

anexo)  donde  trata sobre lo  rutinario  de  la  vida de 

la  mujer. TODAS PARTICIPARON. 

SBptima seoidn < primero de Diciembre  de 1989). El 

taller sobre sexualidad se realiz6 en C.X.D.H.A.L. con otros 

dos  grupos ( pertenecientes a la U.P.N.T. 1 ,  asistieron 10 

personas  de ?a cclonia  Obrera y fue el grupo que mayor 

asistencia  tuvo. La evaluaci6n del taller fue satisfactoria 

porque todas las  asistentes  participaron sin dificultad. 

Octava sesibn ( 8 de diciembre  de 1989) contamos con la 

asistencia  de 18 personas. 

Las personas que  asistieron al taller  comentaron  lo 

agradable que Bste les parecib. 

De las asistentes 5 3 1 0  una en total llev6  documentos 

para que la organizaci6n  empezara a hacer  trdmites  para  e1 

financiamiento  de  vivienda. 
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En la  invitacidn que les fue hecha  para  participar  en  e1 

arreglo del  local de la tienda  CONASUPO k b o  mucha 

resistencia  para  aceptar y quienes lo  hicieron  la 

condicionaron. 

cll recibir  la  invitaci6n para la  posada de la U.P.N.T. 

estuvieron  de  acuerdo en organizar  una en la colonia Obrera. 

Novena sesidn ( 15 de Diciembre  de 1939) 21 asistentes. 

Para esta  ocanibn  Martha  (una  de  las  dirigentes)  habla 

aceptado dar una platica sobre derechos humanos, como lleg6 

tarde,  llenamos  cuestionarios  tendientes  a  evaluar el  taller 

de sexualidad e investigar sus expectativas  respecto a los 

temas que les interesaban. Cuando  Martha Ileg6 ya  no  era 

tiempo de  exponer el tema y dijo lo  expondrla  la siguiente 

~ .." . .. . , - - .  

" 

semana. 

%cima sesibn ( 22 de  Diciembre  de 1989) hubo 16 

asistentes. Analizamos la canci6n " Mujer  de 26 aEos " hubo 

abundante participacit~n. 

Otra de las  activistas del grupo ( Rosa Elena)  confirm6 

la fecha  de la  pr6xima sesi6n para  el  dla 12 de  enero  de 1990 

y el tema a  exponer  continu6  a  cargo de Martha. 

La sesibn del 12 de enero de 1990 f& suspendida  porque 

hubo una marcha. Nos avisaron telefbnicamente. 

Onceava  sesi6n 19 de  eqero  de 1990. En esta  ocasi6n s6lo 

asistieron  dos  personas  y  Martha que era la  expositora  no 

lleg6; avid P las asistentes que iba a llegar  tarda.  Dada  la 

escasa  asistencia tampoco pudimos hacer  la evaluacihn de  esta 

primera etapa. 
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A l  l legar  la   otra  act iv ista informamos de la  situacibn y 

avisantos  que  ibamos a estar ausentes das setnanas para 

elaborar  un programa que diera  estructura a nuestro  trabajo 

para e l  siguiente  trimestre. 

Doceava sesi6n ( 16  de febrero de 1990). En esta  ocasi6n 

e l  grupo nos comunic6 su fa l ta  de -inter&s en l a  continuidad 

del grupo de mujeres argumentando l a  edad  avanzada de varias 

de el las,  a d  como l a  Zcjanla  del  domicilio de otras; que su 

inter65  real es l a  vivienda. 

fil  quererlas convencer  Rosa Elena, e l las  mostraron 

firmeza en su  decisi6n. 

Observamos  que llegaron en grupo  a l a  junta, hecho que 

no h a b l a  sucedido,  pues cada  una llegaba  por su lado. 

Continuamos  comunicAndanos  can Rosa Elena en varias 

ocasiones para saber l a  determinaci6n  del  grupo y hubo un 

momento en que l a  comisi6n femeni 1 de l a  U.P.N. T. intervino 

para  convencer?as de continuar el  trabajo,  pera hubo l a  

pcsibil idad de comentarlo con e l las  y todas  estuvimos de 

acuerdo en  que s i  continu&bamoa seria una inrposici6n. 

Planteamos la  posibi l idad de i r  a otro grupo y fue a d  como 

empezamos a trabajar e n  la  Uni6n de Vecinos de la  colonia 

CIgrlccsla Oriental y ahí nos enteramos que la  invitaci6n ya se 

h a b l a   h e c h o  y estaban inscritas 60 mujeres. 

E l  2 de Mareo de  1990 la Comisi6n  Femenil de l a  

U.P.N.T. nos present6 a l  grupo de la  colonia  Agricole 

Oriental. 
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a la marcho en la cual hubo una gran  asistencia f comparada 

con dlos anteriores) de mujeres (y  de algunos  hombres) 

quienes hicieron  demandas de g&nero y protestaron por 

violaciones  sexuales. 

"" ~ . 

C m  dato relevante  podemos  mencionar  que  una  buena 

parte de las  asistentes va con la finalidad  de  tener I' una 

participaci6n &S " y " hacer dritos '* ante la  U.P.N.T. los 

cuales  contarln  en el momento de la consecusi6n de  predios. 

Primera 5e?=ibn (10 de Harzo de 1990) 22 asistentes en 

esta  acasidn  hicimos un ejercicio con dibujos  re+erentes 
--"" 

al trabajo W s t i c o ,  t r a b a a  asalariado, caracterlsticas ", .. . .- --"---. - .." "_ . 
" ~ ,, ____ . I  " 

*._ ~ 

dominio  masculino, ".- .- "". -.- 

. eo~--_-el .. trabajo . M s t i c o ,  . . - ,- .. . . 
posibilidad  de  trabajar  en  grupos,  salirse  de  su 

encasillamienta de cuatro paredes,  aspit-acibn  de su 

libertad,  trazarse  metas,  hablar y $UpeTarte. 

"_,_ ___" .."._ , - ' 
. . 

""S 

c". "_". -.-. . -. " - .  -. 

' "". . . . .. 
Por  ser teams de 10 rutinario  de  su  cotidianidad se 

vieron  reFlejadas en los  dibujos por  la que les  causaba 

"gracia"  lo  sugestivo  de  los mismos. 

Segunda  sesi6n ( 17 de Harzo de 19901 8 asistentes. 

Aurora  narr6 c6nw confiada en el control ddico para  no 

embarazarse que- embarazada  de su segundo bebe y reconoce 

este  hecho  como  trauma y coraje.  Trauma  porque  flsicamente 

todavid m lograba  recuperarse y hubo  de  enfrentar  un  nuevo 

embarazo;  coraje  contra el medico por  no  haberla sabida 

controlar. En 5u tercer  embarazo  ella  percibla  que  alga 

andaba mal, sin embargo el Mdico que vigil6 su embarazo 

4 
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afirnd lo contrario,  al hacerse un  ultrasonido  percibi6 en l a  

expresibn  del  Wdico que se lo  practicd que algo no estaba 

bien, s i n  embargo, a l  preguntarle  dijo que todo iba  bien. A l  

nacer el bebe fue informada  por el  pediatra, con torpeza, que 

su nif5o nacib con slndrome de  down aclarandole,  por s i  no lo 

sahf a que tenla un h i j o  mongol. E l  bebe fal leci6 a casi  un 

apio de edad e hizo  todo lo que pudo por tenerlo en las 

mejores  condiciones  posibles;. 

DespuSs de  dos ninos sano5 y uno si ndrome  de  down tuvo  un 

cuarto embarazo y afirma que a pesar de todo es " bien 

bonito"  estar embarazada,  que s i  pudiera  tener 6 s  

hijos  los  tendrla. 

M l d e  re+iere haber  deseado a su h i j o  y su 

preocupacibn  por  un embarazo  que ella consideraba con  pocas 

probabilidades, a l  no quedar  embarazada su esposo  permanecia 

fuera de l a  casa.  La consecuencia del embarazo para e l l a  fue 

el despedirla de su trabajo. Una vez que nacib  su bebe su 

esposo se ape@ a e l l a  y al niflo. 

Habla de  cbmo en el I. M.S.S. no les import6 la cercanl a 

de su parto  para  hacerla  efectuar  tramites. S610 le  hicieron 

caso ante la  ruptura de  membranas. 

Clntnnia. E l l a  estuvo convencida de no querer  tener h i jos  

y la razbn que  da es que su marido era muy mujeriego.Una 

vez que nacieron sus hi jos reconoce SUS partos (dos) como 

d i f ic i les .  Habld  tambien del  desinteres y la  indiferencia  del 

medico en el momento ya pr6ximo al parto. 
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Victoria e Irma  describieron w problema coma "sin 

ningQn  problema". La segunda tuvo cuatro hijos. 

Supana. En w cuarta  experiencia de embarazo  refiere la 

derin+ormaci6n  hacia  ella y hacia su esposo por  parte de los 

rOdicw respecto al probl-a que  present6 el bebe y por  lo 

cual murid. En  este 4010 trabajo de parto le  practicaron 

episiotorla,  ceoirra y salpinguclasia y esta 6ltira porque le 

dieron a firmar  un  papel  que no supo para  qU0 era. Su esposo 

tampoco  estuvo  enterado y ninguno de l o s  dos pudo ver  al 

beb4. Se lo s  dieron  ya  amortajado. 

Laura. !Sus dos primeros hijos son hombres y en estos 

primeros  embarazos se le  desarrollaron  varices de gravedad 

considerable por lo que el m6dico le advirti6 que era  un  gran 

riesgo  tener  otro hijo, sin embargo, como su esposo  deseaba 

una nifb aceptb el riesgo de  un  nuevo  embarazo  para 

complacerlo.  Ella  admite  haberlo  hecho por compromiso,  pues 

su esposo es muy bueno. Cabe  mencionar  que  ella  deseaba 

hacerse la salpingoclasia y su esposo prupuso  hacerse la 

vasectomb a y 10 llevb a cabo. 

Tercera  sesi6n (24 de marzo  de 1990) 6 asistentes. 

Lucila se fue a vivir con -A compaISero a los 15 anos, 

los dos estaban  estudiando la secundaria y les  faltaban tres 

meses  para  concluirla.  Hantuvieron su decisidn de vivir 

juntos  a6n  cuando  las  familias de ambos estuvieron  en 

desacuerdo,  la  familia  de  ella  le  ofrecla que regresara  para 

terminar sus estudios  pero  ella no  lo  aceptb. 

Naci6 5u primer  bebe a los 16 &os y Vivian de lo que su 
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compaero ganaba en un taller mednico,  prcpiedad  de su t í o .  

Ya con el primer  niKo  hizo el intento  por  concluir su 

secundaria en el sistema  abierto y decidid  presentar  los 

examenes,  los  acredit6 y obtuvo su certificado de secundaria. 

Actualmente se controla  para no embarazarse. Viven con urns 

familiares. Su inter45  por  permanecer en la uni6n es la 

obtenci6n  de  vivienda.  Contimian  viviendo en uni6n  libre con 

una  niRa  de B y un niKo  de 4 &os. 

Una  seKora se acerc6 y aunque  nunca  particip6 

directamente en el grupo  deseamos  hacer  menci6n  de  ella 

porque es una  mujer  de  aproximadamente 55 &os que  cuando  nos 

vela se acercaba a nosotras  para  platicar  de su participaci6n 

en la asamblea  de  barrios y e5 una  persona  muy  informada  de 

acontecimientos  de  la  unidad  habitacional  donde  realizamos el 

trabajo de campo. Su actividad  es la  venta de productos  de 

belleza y ropa. 

A Isabel  la  regresaron del I.M.S.S. a su casa  porque  para 

los  medicos su embarazo  no haMa llegado  a  tdrnino.  Ya en su 

casa a instancias  de  la  abuela  de su  esposo  fue  llevada  a San 

Martin  Texmelucan  para  que la  atendiera  una  partera. Su nifh 

fallecib. 

Actualmente  esta  embarazada y en el I.M.S. S. le  dicen 

que  tiene  dos  meses  de  embarazo y una  partera  le  dijo  que 

eran  cinco meces por  lo  crecido  de su abdomen. 

Bert  ha 

diciendole; 

tQ sf, a mi 

intervino  antes  que  Isabel  cediOndole el lugar 

I* habla ta, yo no  he  tenido  ningan  problersa,  pero 

me ha  ido  bien,  platlcales  lo  que te pa&" una 
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vez que toraS  la palabra  afirrd  que  en todos  sus embarazos le 

fue bien, sin embargo,  reconoce  su  descuido  en  su 

alimentacibn, sdlo c o d a  antojitos al grado de  llegar a 

desmayarse por sus malas  condiciones flaicas. 

En uno de sus embarazos  ya  con  trabajo de parto se n e w  

a ir al  hospital, su esposo se +ue a trabajar y se que&  al 

cuidado  de  su  suegra y ella la  llevd a  San Martln  para  ser 

atendida por  la  partera.  En su  cuarto  embarazo tuvo un  hijo 

con paladar  hendido y su suegra la culp6 "por no  haberse 

cuidado del  eclipse". El esposo  rechaz6 al nií50 desde  que lo 

conoci6 y actualmente  empieza a aceptarlo ( el  niPío tiene 10 

allos). 

Despues de este  hijo  Bertha se cOloc6 el dispositivo ya 

tiene 1 0  &os con 8 1  y jaas ha ido a revisibn. 

Jose+ina interurnpi6 para  preguntar  sobre la posibilidad 

de  tener  hijos  nuevamente, esta operada  de  salpingoclasia, 

pero su marido  quiere  tener  otro hijo. Octualmente tiene  tres 

hijos y aparte tuvo dos  abortos;  esta es la raz6n por la que 

la ligaron y el  m&dico  le advirtib  que de  volver a 

embarazarse  perderla la  vida ella o su bebe. Al preguntarle 

pPrquO  quería  volver a tener  otro  hijo  ella  respondi6 

"porque si", preguntamos su edad (38 &os) y le informamos 

el riesgo  que  corrla por  la  edad,  por  la operacidn de 

reconstrucci6n y por  el problema por  el  cual se le practic6 

la salpingoclasia y si en este.caso llegara a embarazarse  era 

como un  internto  de  suicidio a lo que  cantest6  que  "tal  vez 

si". 

m 
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Lo relevante de esta sesi611  en e l  caso de Viviana es que 

tanto su hermana  como sus  primas previnieron a esta de que su 

nieta  era  hija de su esposo y e l las  tambidn l e  informaron de 

que su h i j a   l o  abrazaba y l o  besaba. 

Bertha platic6 de c6mo su esposo t i r 6  a l a  basura  un 

perr i to que e l la   tenla  y e l  reclamo fue  motivo de disgusto 

entre  ellos y s i rv i6  de pretexto  para que su esposo volviera 

a ingerir bebidas  alcoh6licas; por otro  lado,  el esposo 

frecuentemente la  culpabi l iza de todo l o  referente a l a  

educacidn de los  hijos, por  ejemplo el que su h i j o  mayor  haya 

dejado de estudiar.  Refiere tambien sentirse a disgusto con 

su esposo, s in  embargo, e l  separarse l e  provoca temor porque 

e l l a  "no sabe  hacer nada". 

SBptima sesidn 128  de Abri l  de 1990). Volanda; e l l a  es 

l a  primera vez que asiste,  tiene dos hi jos de 4 y 6 N o s .  Se 

cas6 a los 16 &os los das primeros aplos se control6 y 

suspendi6 su d t o d o  de control y t a r e  dos &os &S para 

embarazarse, su esposo y e l l a  pensaron que  ya  no podan  tener 

familia y  por esta  razSn se  separaron,  a  pesar de esta 

separaci6n  siguieron  teniendo  relaciones  por l o  que e l l a  

posteriormente que&  embarazada. Durante bu embarazo y tres 

meses despu4s viv i6 con su madre,  despues de este tiempo  se 

fue a v i v i r  can su esposo, advertida  por su madre  que no l a  

volverla a recibir .  

Eu esposo ingiere bebidas alcoh6licas y habll con 81 

diciendole que no le  gustaria que sus h i jos  10 vieran 

borracho y a par t i r  de entonces bebe  menos, tarnbien 
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I .  

platicando con 01 ha logrado que no deje regada su r-a. 

Yolanda nos cryentd que se M a  con sus h i jos  y trata de 

contestar las preguntas qae e l l o s   l e  hacen, nos pregunt6 que 

s i  esto  era  correcto. TambiOn nos coment6  que  cuando tuva su 

pricaera menstruaci6n e l l a  m sabl a nada. 

Octava sesi6n < S de Mayo de 1990). Es esta ocasi6r1  se 

cmntt5 con las  integrantes d e l  grupo  sobre los 

inconvenientes de trabajar en  un lugar  a l a  intemperie. Dos 

de las  integrantes  ofrecieron  cwentar  esta  situaci6n en l a  

junta de vecinos con la   f ina l idad de ver s i  podrlan 

proporcionar  un  lugar donde se pudieran  llevar a cabo las 

platiras.  

E l  12 de mayo las personas del grupo no llegaron debido 

a l a  intensa  lluvia. Comentamos con  uno de los 

representantes s i  se  nos hahia  asignado un s i t i o  para 

reunirnos, no  nos  pudo  dar informacibn ya  que no sabia nada 

a l  respecto. 

Novena sesibn ( l? de Mayo de 1990 ). Margarita  vecina 

de l a  unidad nos  inqorm6  que l a  unidad  estaba dividida en dos 

partidos, nos sugiri6 que les dieranos  dentro  del  grupo: c6mc 

cocinar, sembrar hortalizas, cbmo comprar ropa  y  zapatos &S 

baratos.  Mirna y Laura  se retiraron a su junta pues 

pertenecen a l a  mesa directiva de l a  Unibn. 

E l  26 de mayo =&lo  se  present6  Aurora  quien d i j o  se 

que-  de ver con dos de sus  amigas,  se ret i r6  en seguida 

porque se tenia que i r  a trabajar. Laura y Mirna  llegaron m6s 

tarde,  Mirna +ue a  saludarnos y nos  coment6  que posiblemente 
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esa risaa  tarde nos remolverlan sobre a l   l oca l ,   t ub i9n  nos 

con#nt6 que en la junta de vecinos volvieron a hacer l a  

invitacf6n  para e l  grupo de mujer=. En cambio, Laura nos 

evadi6 pues no se d i r ig i6  a nosotras. 

En este día ( 2 de Junio de 1990 1. No hubo 

participantes. 

En esta 1xasi6n del 9 de Junio dociditnos acudir  a l a  

asambles  con l a  intencidn de hablar con Dolores y Luz 

dirigentes de la  Corisi6n Femenil  para  informarles  sobre l a  

inasistencia del grupo, comunicamos a Dolores la  situaci6n y 

l e  pedimos suspender el  trabaio  mientras consegutan  un 

local  para  realizar un trabajo e t i v o  con las personas 

interesadas. La dirigente  estuvo de acuerdo, y ya para 

terminar l e  aani*estantos nuestro  interbs de alerbetizar y nos 

inform6 que un 30% de un grupo de mujeres es anal+abeta. 

Durante l a  asamblea trataron problemas internos de l a  

UnirSn ocasionados por  personas  integrantes de l a  mesa 

directiva,  por  lo que hablaron  tanto  personas  involucradas, 

COIO los mieahros de l a  Cocaisidn Pol i t ica y Femenil, cada  uno 

exponiendo sus razones. Entre  los hechos  que llaman l a  

atenci6n estA e l  que s i  hablaba una u otra parte, ambas eran 

aplaudidas, asl coma e l  que  uno de los aistcntes  evidenci6 

los f ines  politicos de l a  U.P.N.T. y pidi6 fuesen  tratados 

primero que  nada los  tams ck inter6s  para  los  asistentes, 

como lo es la  vivienda y en +orma secundaria todo lo 

relacionado a las  actividades  propias de l a  U.P.N.T., s in  que 

esto quisiera  decir que  no asistieran  a  las marchas y deas 



eventos orgmitadw por  la  misma, pues si a ellos se les 

apoyaba por parte de la Orgrnizaci6n  justo era que ellos 

apoyaran  a  la U.P.N.T. 

co# dato irportante PO- mencionar que el 8 0 %  de 

asistentes son mujeres, cuya porticipaci6n  abierta es escasa, 

w participaci6n se reduce  a comentarios en subgrupos 

fwaados por la cercala de unas y otras, haciendo 

conentarios re-rent- a su inter&s  por  la  vivienda  y  a que 

no se l e s  utilice. 





Ik las sesiones ef-ectuadas en el   trabajo de carp0 

UCUOL; un resumen de cada una de e l las  y encontramos CQQO 

gmrral idad lo siguienter  las dos uniones de vecinos  tienen 

c m  objetivo  general  conseguir la  vivienda y acuden a 

wganizaciones como l a  U.P.N.T.pu-a  satisfacer  esta 

necesidad. En este  contexto  llegamos a ofrecer la   posibi l idad 

de abrir  un espacio don- fueran  trata- temas  de 

iaportancia  para  las mujeress con la  intencidn de que 

consideraran  este  espacio c m  suyo, donde e l las  se den 

cuenta que son iqortantes y que pueden tener mejores 

condiciones de vida. En la  colonia Obrera  nosotras h i c i w s   l a  

propuesta  directamente a l  grupo y fue aceptada. En l a  colonia 

A ~ r l c o l a  Oriental  la  invitacibn  la  hizo  la  Corisi6n  Feaenil e 

imcrib'ieron a M) personas. 

Fue conln  encontrar  mujeres embarazadas prerpturarpnte 

( de 10s 12 a los 16 #os) l o  que denota dcriMor&ci6n 

reqmcto a l a  sexualudad, inc~orunicacibn  entre  padres  e  hijos 

a l  no darles a conocer e l  funcionariento de su cuerpo, y esto 

generalmente sucede carr, UM cedena, pues e l los   lo   v iv ieron 

dr igual forma# 6ue un aspecto desconocido y hubo fa l ta  de 

apoyo. por l o  tanto, su conociriento  parte de l a  experiencia 

y e l  apoyo no saben c m  darlo. En otros casos hay apoyo, s i n  

e g o ,  hay d s r i ~ m a c i 6 n  y l a  presencia  del  primero es 

notoria en e l   c u b i o  de situaciones c m  en e l  caso de Lucila 

que un iG iesta  sus deseos k superacidn y responsabilidad 

expresados  en l a  conclusi6n de SUO estudios  secundarios y en 

l a  planerci6n de SUS embarazos. Otro de los casos de embarazo 



prematuro es e l  de l a   h i j a  de Viviana que por las condiciones 

en  que se dio es producto de una violaci6n dentro  del  hogar, 

ejercido por el abuso del poder y muestra c6rno e l  hombre es 

orientado  a  ejercer  su  sexualidad  libremente y l a  mujer  en 

cambio a aceptar l a  demanda "incontenible  del hombre", de t a l  

forma que  cuando  embaraza a su h i j a  adoptiva l a  v i c t i m  es 

considerada como culpable pues "e l la  e5 quien l o  abrazaba y 

l o  besuqueaba" y esta  cxpresi6n l a  hacen tanto  el  violador 

como l a  hermana y las primas de Viviana, y por s i   fuera  poco 

l a  misma Viviana, y ninguno de los acunadores tom5 en cuenta 

que l a  víctima  tiene menos  de l a  mitad de l a  edad del 

violador (29 &os). 

La +orma en que Viviana nos dio  a conocer su caso +e en 

ausencia del grupo y dio como rozbn e l  que  no le  gustaria que 

se enteresen  sus cornpafieras porque s i  en futuro  llegaran  a 

estar de vecinas sería desagradable que ante  alg6n problema 

sacaran a  relucir su situaci6n. Por 10  que  podernos in fe r i r  

que en este momento para nada  pensaba separarse de nu  esposo, 

ademis de considerar su situaci6n como grave y Ctnica a l  grado 

de acultarla, como s i  -10 a e l l a   l e  sucedieran  estas 

desgracias, como s i  le afectaran  individualmente,  por l o  que 

muy lejos de compartir SUS problemas en  busca de apoyo 

percibe  a  las delds como l a  censura, l a   c r í t i ca ,   l a   f a l ta  de 

solidaridad que denota l a  competencia entre mujeres 

genralmente por e l  hombre colocAndonos  en situaci6n de 

rivalidad, porque  finalmente en esta  suciedad se piensa que 

quien hace valer a l a  mujer es e l  hombre. Por otro lado, la 
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inseguridad de Viviana  proviene de  la carencia de  apoyo  por 

parte del  esposo, de que ha sido desplazada por su  hija  mas 

joven que ella,  de que ella  como  mujer ha sido incapaz  de 

tener un hijo, todo  esto provoca an ella  indeci'si6n y 

confusi6n, adeds de sentirse  indefensa,  mutilada al 

reconcerse i-til fuera de lo que  ella ha estado  acostumbrada 

a hacer:  el trabajo don8stico. 

A l  tratar el tema de la maternidad  surgieron  comentarios 

sobre la atenci6n  medica, sobre todo de  la negligencia al 

interior  de  las  instituciones,  deshumanizaci6n  en  el  trato a 

la  mujer,  pero sobre todo la prepotencia del cucrpEo  medico 

para  decidir sobre 5u cuerpo, y cada  una  de Ostas situacianes 

pueden ejenplificarsie,  ya sea  en el caso de  Isabel,  en  el 

cual .Fue regresada  porque  "todavla le  faltaba",  para  que 

naciera el bebe, l o s  familiares  decidieron  llevarla a un 

lugar  donde  hay  mayor  distancia, menos  recursos Lo cual tuvo 

como consecuencia la muerte del  bebe;  deshuaanizaci&n,  ya sea 

en la forma de dar las  noticias,  ("tiene  usted un nino  con 

slndrpre de d o w n .  Sabe usted lo que es eso? es un  mongol"), o 

bien  la  indiferencia  ante la cercanía  de  un  trabajo  de  parto, 

hasta na cwprobar su vigencia de derechos. Finalmente la 

usurpacidn de la capacidad  de l a  mujer  para  decidir sobre su 

cuerpo y respetar sus decisiones, como puede  ser el 

espaciamiento de los hijos y el tomar la decisidn sobre un 

embarazo que no  garantiza  una  plenit  de sus facultades  para 

el r6cien  nacido (Aurora), y en los ca505 mas  arbitrarios 

donde el m6dico  determina  esterilizar con la "autorizaci6n" 
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de la  mujer que ni siquiera  supo lo que fir& y el esposo 

tampoco fue enterado (Susana). Entre otras  firmas de 

arbitrariedad  esta el pasar  por alto  responsabilidades y 

decisiones de la  mujer como la sucedida en el caso de  Mirna 

donde  debido a las  moilestias del dispositivo  decide 

retirarselo, el ddico le  hace  creer  que asl fue. Conviene 

sePtalar que como co&n denominador  de  estas  situaciones es la 

de no protesta ( de  la  mujer y de el esposo ) a n  cuando 

perciban la situaci6n  tomo  incorrecta y esto denota  que 

existen  otro tipo de factores  di+erentes al sexo biolbgico y 

a sus caracterlsticas que determinan la pasividad o no 

pasividad  de  las  personas. 

. 

Otro de  los  comentarios  dentro del tema de maternidad 

fueron  sobre lo “bonito“ que es estar  embarazada, aCln cuando 

haya  habido  experiencias  dolorosas, como en el caso  de Wrora 

quien tuvo un niflo con sl ndrme de  down y aCln así alienta a 

Hirna  para  que  tenga  otro bebe quien  nos  expus6 ;lo dificiles 

que  fueron sus parto,  el  que  ya m queria  tener mas hijos, 

sin  embargo,  su  esposo  deseaba  tener  una  nina y ella lo 

complaci6  porque 8 1  es “muy bueno*, bondad  manif-estada en el 

apoyo.  ya sea en el trabajo doA9stico,  en  el  pera,itirle 

participar  en la mesa directiva de  la  organizaci6n, en los 

grupos  de  mujeres,  en el compartir la responsabilidad  de la 

planificaci6n  familiar  haci8ndose 8 1  la  vasectomla, todos 

ellos  acontecimientos  que  sugieren  un  compartir  las 

responsabilidak, reconociendo  en la  mujer  una  conpaKera, 

una  semejante, algo poco visto y extraordinario, por 10 que 
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la mujer se siente en deuda con el hwbre y busca carplacerlo 

a6n a costa de arriesgar su vida. Así como hubo  varias 

participantes  que  externaron su experiencia, hubo tambien 

quienes niegan  haber tenido problemas, sin dmbargo, 

aelancolia y  tristeza, o bien,  al relatarnos sus experiencias 

podemos  darnos cuenta de lo contrario. Un ejemplo de &Sta 

situaci6n nos la  da Bertha  cuando cede la  palabra  a  Isabel, 

argumentado que a ella le hama ido  bien y a  continuaci6n da 

los elementos que contradicen su primera  afirmacibn,  ya sea 

al  platicar de la culpabilizaci6n por parte de su suegra ante 

la  desagradable  experiencia  de  tener un hijo con paladar 

hendido,  el  asumir que toda lo malo que suceda con los hijos 

ella es la  responsable, o de culparse  a sl misma  por  la 

recaida de su esposo al  alccholismo, arSn cuando Bote haya 

ingerido  bebidas  alcoh5licas desde muy  joven, sintiBndose 

imposibilitada  para  tomar  una  decisi6n  que  acabe con  su 

situaci6n, pues tiene una imagen de si misma  de  inutilidad  e 

incapacidad. 

Entre las  consecuencias que sufren  las  mujeres por  la 

maternidad estln el negarles el derecho  al trabajo por  el 

sola hecho de  estar  embarazada,  situacibn que se contrapone 

con la  idea de  que la  maternidad es la  mayor  oportunidad de 

la  mujer para realizarse,  por lo tanto, quien no lo haga sera 

censurada como la  mujer de  poca Btica,  inmoral  y  antinatural 

por no cumplir con la Funcidn de reproducci6n. 

De las  exposiciones de Ids mujeres, nos dimos  cuenta 

tanbien de la poca o nula atenci6n  que la  mujer  presta  a  la 
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salud  de su cuerpo,  ya  sea,  ignorando  las  sugerencias de 

revisi6n ddica que  verifiquen el estado y la posici6n  del 

dispositivo  intrauterino,  dhndole  poca  importancia a examenes 

peri6dicos  para  detectar  indicios  de  cancer, o bien, 

exponibndose al riesgo quidrgico de  una  cirugfa  que  ofrece 

una  mínima  posibilidad de volver a quedar  embarazada, sin 

tener  claro  por quB lo  hacs,  sin  embargo, al preguntlrselo 

deja  entre  ver 5u recurso  para  retener al hombre, o bien su 

deseo  de  huir  de 5u situacibn  aunque  sea a traves de la 

muerte  (jose+ina). A prop6sito  de los recursos  empleados  para 

retener al hombre  conviene  mencionar el recurso  para 

atraparlo, y es el hacerle  creer al hombre  que se esta 

embarazada  para así poder  llenar  las  espectativas  que  la 

sociedad  tiene  hacia  la  mujer y que  reclama  de  ella a partir 

del  cumplimiento  de sus roles. 

Al preguntar  ya  fuera en forma  ya sea escrita o verbal 

sobre los temas  de su inter&s  aparecieron en primer  lugar 

temas  relacionados  con el cuerpo  de  la  mujer, como por 

ejemplo el querer  saber  sobre  anticonceptivos,  c6mo  actuar en 

casos  de  violaci6n,  maltrato  físico y en segundo  lugar tentas 

como  comunicaci6n  con la  pareja y con los hijos, etc.,  y este 

hecho  nos  muestra  c6mo el principal  punto  de  opresidn  pCara 

la  mujer  ha  sido su cuerpo y por  lo  tanto, a partir  de 41 es 

controlada. 

Dentro  de  las  actividades  que  la U.P.N.T. dewnda de sus 

agremiados esta el asistir a marchas,  plantones, dtines, 

etc.,y nosotras  tuvimos  la  oportunidad  de  asistir a la  marcha 
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del 8 de  marzo con motivo  del M a  Internacional  de la  Mujer 

Trabajadora.  Entre  las  observaciones  importantes  pueden 

mencionarse el incremento  de  la  asistencia  por  parte  de  las 

crmjeres en coinparaci6n  con  marchas  de  otros aPio's, sin 

embargo,  pudimos  percatarnor  que  una  buena  parte  de  las 

asistentes  van  por  cumplir un requerimiento  marcado  por la 

organizaci6n  que  ofrece muchas posibilidades  para  conseguir 

su vivienda, de tal forma  que  asisten en calidad  de 

"acarreadas", por lo que  aunque  participen con su asistencia 

y griten  consignas,  este  hecho  no  necesariamente  implica que 

todas  las  asistentes  sean  concientes y esten  ahl  por  demandas 

específicas  de  genero. 

Entre  las  limitaciones y obstaculos  que  tuviraos  para 

desarrullar el trabajo de campo esun principalmente  la  falta 

de un local  adecuado y los  problemas  propios  de  la 

organizaci6n que repercuten en todas  las  actividades  del 

grupo, adends de  enfrentarnos  a  la  falta  de  disciplina  de  las 

mujeres la cual  tiene su raz6n  de  ser  debido  a  que  buena 

parte de ellas  no  estan  acostumbradas  a  regirse  por un 

horario que no 5ea el marcado  por  la  salida de su esposo al 

trabajo y de sus hijos a la  escuela. 

De las  limitaciones  agenas  a  nosotras  estdn  la 

interrupci6n  por  fechas  de  fin  de apio y eventualidades  como 

marchas  coincidentes con los  dlas  de  nuestro  trabajo en 

grupo, o bien la  interrupcibn  por  las  lluvias  como  lo  fue en 

el caso  de  la  colonia  Agrlcola  Oriental. 

Entre  nuestras  limitanciones  como  equipo  estdn:  la 



inexperiencia  mostrada en los errores  en la c~wrnicacidn como 

lo ihe en la primera sesibn de la colonia  Obrera, y 

finalmente un  error  metodoldgico:  el  haber  ido a ofrecer  un 

servicio  que las mujeres no demandaban. 

Una liritaci6n d s  fue el no contar en el momento 

con los recursos necesarias  (la  preparaci6n tomo Psic6logos 

Clinicos ) para  enfrentar  acontecimientos  imprevistos como  en 

el caso  de Viviana, sin embargo, lo que que& a nuestro 

alcance  fue el hoberla  escuchado y cuestionado  para 

posteriormente  canalizarla a C. I.D.H.A.L. 

Aunque la experiencia  de  campo fue breve  de  las 

anotaciones  tomadas  en 81 pudimos  encontrar todos  estos datos 

relevantes que nos  muestran cbmo las  personas  desde el inicio 

de su vida forman parte de un  proceso  ya  existente , el  cual 
ha de asimilar a partir  de  la  irnitacibn, de la asuncibn de 

rOle5,  marcaslos Ostos  Qltimos por la sociedad y establecidos 

tomados  como base  las  diferencias  bioldgicas  entre las sexos 

junto con las  caracterlsticas  atribuidas a cada uno de  ellas, 

pero  junto con este  proceso  van  entremezclados  los  afectos  de 

tal form que la realídad  conforma  un  conjunto  de 

acontecimientos perceptibles  por  medio de los sentidos, es 

asl corn la persona  enfrenta la realidad  por  medio  de 5u 

actividad prktico-sensible, y es ast como  tiene contacto con 

la naturaleza y con los hombres,  pero este contacto m le 

proporciona por si mismo la comprensibn de la complegidad de 

la  realidad, pues  Osta !&lo la percibe  nuper+icialmente y a 

partir de esta percepcidn la persona  crea sus propias 



representaciones las cuales le -en percibir la realidad en 

+orma aparente y de rrta a r m a  penetra 8 la COrbCiemi8 que rr 

estas condiciones no PI tal, pues le evita conocer los 

procesos de su escencialidad  y esto viene a w r  un obstlrculo 

para coeWCer la rmlidad. 

Las personas para conocer la r8alidrd “itan conocer 

la estructura oculta de las c o u s  y de l o s  &tnbwnos, de *qui 

que se requiere un esftOTzo de la  tubunidad para c-render 

en +orma  sistem&tica y crltica su realidad, con la +iMlidad 

de que su prActica diaria deje de estar basada en el 

‘pensamiento couin‘, rqarrrmtante de la +or= idwl6gica 

fundamentada en las reprrrrntuioneo da la oupcr*icialidad de 

la real idad. 

Coa0 primer p a w  para poderse apropiar de  la realidrd, o 

sea, ak8ntar el conocimiento de ella, es necesario t o u r  

conciencia que  todrs las r e l u i o m   i m d i a t a s  cotidfanre 

guardan una interrelacibn,  por lo que es necesario para las 

perwnas s-ter lo que parece objetivo y claro a un ehren 

donde  descubra que los +enbunor sociales ron producto de Ir 

praxis eaial de la  humanidad,  por  lo  tanto,  la misma 

humanidad puede transformar to- a q u e l l o s  tipos de 

relaciones que resulten  opresivas, e inconvenientes  para 

al las. 
8 .: 

Cuando el ser hurano t en nuestro caso -nino) es 

crpaz de intervenir en el proceso hist6rico reir- su 

m n i d o d ,  pues contribuye a  crear su realidad uni#estAndose 

como sujeto hirt6rico y social, pero esto -10 es logrado 



cuando I r  mujer analiza I r  realidad,  la co.lprhnde y l lega  a l  

comocimiento partiendo de su prhctica  onrtsible, y s in  

dmscartrr ~ L L  racionalidad,  prra de e%ta #or- percibir &o de 

lo que sus sentidos l e  aportan en e l  conocimiento de los 

objetor, y rrf poder percibir  las  intrrrrelacipnoo que tienen 

l o s  objetor, la kpenckncir  entre ellos y poder  crearse de 

esta u n e r a  una idrra de totalidad la cual  revelar& la 

singularidad & l o s  objetos, a d  como BU significado, con lo 

cual hak& dr cortfwurse w conciencia. (27) 

Cuando nos wrrgio l a  ideo de &m0 puede dcsurol larse un 

proceso de toma de conciencia en la mujer, pe- que una 

posibil idad para conseguirla es aprobechar Io siturci6n de 

qua I r  mujer uniFioEte  intereses  difPrentro a I w  que l e  ha 

iqumsto la sociedad. Y a par t i r  de considerar la posibil idad 

de desarrollar I r  conciencia de las mujeres construimos 

nwstra   utapl r   la  curl iba a estar fundamentada en m t r o  

d e ~ q e ~ o  c m  observadoras partii ipantss con e l  manejo cte 

grupos & diocusidn donde p l a t i c & d  sobre temas  que 

-ras consideramos de su inter+% 

Unr vez que intcntr#s poner en prlrctica  rmestras  idoar 

nos encontranos con la   i rposib i l idad de e4kcturr la 

oborrvrcidn  participante, pues nuestra  Iiaitacidn de tiempo 

m i w i d i 6  -err un papel  activo, donde aparte de 

detectar nmcmsidades estariamos  integradas al grupo en la 

bo%queda Ck wlucioncr a la  problerlltica  propia del grupo 

ai-. Dada esta  situacibn  nuestro ideales se redujeron,  por 

IO "quo, nuestro  trabajo es modesto. Planeamos entonces 



trabajar con grupos de discusidn los cuales nb +uncionaron 

debido  a que las condiciones flsicas de los lugares  donde 

trabajamos fueron totalmente inadecuadas, adenas de  nuestra 

falta de preparaci6n  para  poder  mantener el interds de las 

participantes y cohesionar al  grupo; aunque nuestro objetivo 

planteado en  un principio no fue alcanzado, tampoco creemos 

que nuestro trabajo haya sido totalmente esteril, pues en los 

dos grupos hubo  personas  interesadas gracias a  las cuales 

pudimos  efectuar el trabajo de  campo atln cuando en la colonia 

Obrera  hubo espacio para  manipulaci6n del grupo, y en ambos 

grupos repercutieron 105 problemas  internos de la 

organitaci6n. 

Es a& como consideramos haber contribuldo al inicio de 

un proceso de toma de  conciencia en  unas cuantas mujeres al 

dejar en ellas motivos  de inconformidad. 

Al plantearnos c6mo podría en un futuro conseguirse el 

objetivo de iniciar  un  .proceso  de toma de conciencia en las 

mujeres y obtener los resultados deseados, basAndom en 

nuestra  experiencia,  consideramos es importante  a  partir  de 

las  necesidades reales de los grupos y a  partir de ellas 

buscar en la +orma  de  combinar  las  necesidades existentes con 

las  inquietudes del investigador. La opcibn encontrada por 

nosotras  y que es un ejemplo de la anterior es la gran 

cantidad de analfabetismo en la poblaci6n de la U.P.N.T., 

opci6n que ofrece la posibilidad  de  proyectar dos objetivos 

iniciales:  al+abetitar grupos mixtos donde  pueda cuestionarse 

la situaci6n opresiva  de la mujer  dejando en lw 
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participantes la inquietud y poriblsrrnte Ir necesidad de 

conocer el porqui da I r  aprasi6n,  percibiendo a d  Ir rer l idad 

en la +oru  prkt ico-pcneib le ,  ’ o sea en Ir +OI” 

acostumbrada, pero r W s  con un nuevo elmaentor Ir 

racionalidad como capacidad de rrdl isis  parr  corprmnkr Ir 

realidad y l legar  al  conocimiento de la mima  parr poder 

incidir  en e l l a  y trrm+ormarlr. 

1 
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La realidad es un proceso c-lejo que la 

PHSOM introyecta en a r m  inconciento a partir de 

una apreciaci6n  superficial de la misma,  de aqui la 

dificultad  de  tomar  conciencia y provocar un caabio 

para tram+orrar la  realidad. 





UlYION NUEVA TONOCHTITLCW 

[U. P. N. T. ) 

En  lyxico D.F. antes de los si-S de 1985, ya existlan 

algunas  uniones de vecino5 pero sin capacidad de 

convocatoria. Con l o s  e+ectos del temblor  surgieron  nuevos 

organismos, y 1 0 s  ya  existentes  fueron  coneolidadao en buena 

parte  porque  las  personas  damnificada por los sisnos al darse 

cuenta que individualmente  era  dificil  obtener  ayuda  de  las 

autoridades,  sintieron la necesidad de formar  una  uni6n  con 

la suficiente  fuerza  para  conseguir los resultados  no 

obtenidos en forma individual. 

Tal es el caso de la Uni6n de Vecino5  de  la  Colonia 

Centro (U.V.C.C.) y la Uni6n de Inquilinos  Damnificados del 

Centro (U. V.D.C. 1 que despds de los sismos trabajaron  diez 

me5e5  en  conjunto y llegaron a conocerse, a discutir 

ampliamente  los  ejes  centrales de su lucha, su plataforma, 

sus demandas, 5us objetivos, y decidieron  realizar  una  fusidn 

orghica de ambos. 

Esta  fusibn m e  llevada a cabo  en  una  asamblea  celebrada 

en  La Plaza de Santo  Domingo y el 16 de Agosto de 1986 surge 

la Uni6n  Popular  Nueva  Tenochtitlan (U.P.N.T. 1 como  una 

organizaci6n  plural,  dwIocritica e independiente.  Para  llegar 

a la  +usi&n m e  necesario  fomentar la asistencia  de la 

comunidad a las  reuniones  que  cada  Uni6n  realizaba,  adem&s de 

aumentar su relacibn  con al Coordinadora  Unica de 



inicid la U.P.N.T. y que -taba comtitulda desde el 26 de 

octubre d. 1985. Es asi c m  1 8  Unidn  adquiere  #uerza, 

consigue  presencia p o l l t i e r  y cwrcidad de negocirsi6n. 

Los motivos de las  pertorus pur u han intmgrrdo a ir 

Uni6nr n u m i d a d  de vivíenda,  a.crp#ia y ro l ibr idad.   Entre  

l a s  proyector de lo U.P.N.T. - U n  los de vivienda inclufdas 

tanto  tomtrucci6n c m  recomtrucci6n y esta Qltirr es 

dCI#r&tica, es decir',  tiene  un elemento i%mdam~ntal de 

put ic ip rc idn  -1 habitante, .obre to& M r t  centro 

histdrico  p8ro que ConwrvIn su V8lOr y p r r r i t r n  una vida 

digna  a sus habitantes. T w b i h  t i e m  proyrctos  prodwtivw 

y caruni t r r iw  ( ta l ler  dm ctmturr y di-rio  rldico), 

cmioidn de educocidn (pr#atwa dr exprrrionro  culturrles y 

ut (ot icas1  Cor i rMn Femenil y Cwisibn  Juvenil. 

Entre l o s  avances de la Uni6n est& el haber conseguido 

el   arraigo do lor vecinos a sus zonas. 

Para las parsonas Lntsprmtes de la ahora U.P.N.T. la 

experiencia de haberse unido les reofirpb que 'la uni6n hace 

lo +uerza", a1 recibir  l o s  brmHiciw k l a  lucha  comunitaria 

organizada. 

En l a  U.P.N.T. *de ws inicios +ue prorwida Ir 

orgonizaci6n  dsrocrAtica y horizontal, y muestra de ello es 

su organigraaa donde pwde oborrvrru el cuino  - r&t ico 

r x o r r  i do. 

Para  octubre de 1988 ya hay prapuertas de Forrar con 

otras Uniones de la zuna  un Frente  dcaocr&tico de 



organiruionn dol centro, purr sus participantes descubren 

qw rQn cuando t u n  conseguido  casa  todavla  subsisten 

p r o b l m 8  c m  lor dm w r v i c i o r ,   t r a m p w t m ,  bajos u l a r i o u ,  

drogadicci&n,  salud,  aborto,  contuinaci6n, d.yp.pleo y 

mrgmrci6n. 

E l  r n m b r m  dm U.P.N. f. surge por- consirkran que la 

organixacibn  solidaria (Uni&n), debe inclrdrse m ab10 l o s  

inquilinos,  sino  to*  aquellos  [papular) quo por s u  trabajo 

o sus rctividacks r r u n  en e l  centro, M SUI callats, y no 

m610 .on udrm y padres k familia, hijos, sino tambi&n son 

e l  wmckdor ukrlante,  el bolero, e l  d8l puesto de peri6dic0, 

el barrenbro, toda l a  pmnte da1 barrio. lylrvr fcnochtitlm 

parqw M e l  primer cuadro de la ciudad en que habitamos, en 

ti" hiut6ricor,  ara el lugar r9s iwortonte,  'la ciudad', 

' la 6ran Temchtitlm'  capital del gran Imperio clrrxica y la 

a% i n c l d b l e  ciudad v i s t a  por los esp#olpo, resultado rkl 

r r h r t o  de su - t e  y que exalta  la  tradici6n -1 barrio. 

La U.P.N.T. trata de deMlver a la zona el esplendor que 

en aloQn ti- tu-. 

La U.P.N.T. es- comtitrdda en un 40% de mujeres y en 

ou mes8 directiva t a r b u n  consevan esta pr09orci6n. y p4n 

p r u i u # n t e   e l l a s  las encargadas d e  d e s a r r o l l a r   a l   a d l i r i s ,  

dR introducir e l  debate y de avanzar  en l a  conrrcusi6n de urn 

do lor objetivos .Js irportantes de la U.P. N. T. a 

'Rvanzar  en 18 participaci6n,  desarrollo y organiraci6n 

de l a s  mujeres e n  la  Uni6nr. 

Por u r  la mujer quien  errfrinta  principalrente  la 



carestla de la vida al d i s t r i k d r  l o r  ai-  ingresos  para 

dotar a la + m i l i a  dm l o s   w r v i c i w  cada d a  6 s  caro., qwda 

convwtida  en un potrncial   reivindicatiw con capacidad d~ 

desatar  un  movimiento d. Usas a t r a v ~ r  de su participaci6n 

en or~8nitaeionrr  c m  l a  U.P.N.T. 

La Unlbn cuenta con UM k u i r i 6 n  Feaenil la curl   t iene 

c m  objetivo  el  lograr I 8  luck cotidiana que lwantan  las 

mujeres ¿R l a  Uni6n t u b i 4 n  'tienda P rewlwr la probl-tica 

espcd9ica que como aujerro padecen. 

L w  Ejes Centra1l.i de la C#aisi6n Femenil ron tres: 

I.- M l v e r  demandar coneretau que tienen 18s &jercr 

t c k d o r  populorr,  lavandeda,  centro dm &sarro110  inFanti1, 

abasto de alimentos,  ate.)  a travl+s de proyectos  comunitarios 

qw el las  miunas organizan y dirigen, o a t r a M r  & gestiones 

ante distintos  organi.re~  gubernuentalrs para la instrlaci6n 

de algunos  centros y asf puedan dispmer  ellas dp t i m o  para 

su coneientiz~i6n  y   part icipacidn  pol i   t ica.  

2.- Concientizaci6n de las nuJeres  en torno a su 

p r o b l d t i c a  especl9ica con l a  organizacidn de ta l ler -  de 

dircuoidn  y   a lr l i r is .  

5.- Organitui6n aariva & 1.9 muJIre8 wientrdr a 

~ r r r o l l a r  un  Femini- de masas. d#ocratico y vfnculado 

estrechamente r l o r  objrt ivos de mejoramiento en loo  niveles 

de vida, as& c m  en al cambio social que pretende la Unidn. 

Uno do l o s  puntos principales de la Corrisi6n F r r r n i l  es 

promover su existencia en  cada UM de las asambleas de l a  



Unfin, p8rr que "Todor, rbwlutaaentr  todos m la UnMn 

d i ~ ~ U t 8 n  y entiendm &S all& de la obvirdad I r  problCatica 

6 la rujer. . . " 

f d % r u c i 6 n  tomada de m t o r i a  paL 

& Unidn  Popular heva 

1enoc'htitlan.Rublo. Octubre. 1988. 



COIWNICACION,  INTERCAMBIO Y DESCIRROLLO HUWNO EN 

AMERICA LATINA 

( C.I.D.H.A.L. ) 

C.I.D.H.A.L. es  una  asociaci6n  civil  fundada en 1969. 

Sus principales  objetivos son concientizar a la mujer en 

Adrica Latina  produciendo y difundiendo  inforraci6n  sobre el 

tema . 
Para  cubrir  ese  objetivo  estdn  realizando  diferentes 

actividades canto son: 

EL TRABAJO  EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO  CON MUJERES EN 

COLONIAS, PUEBLOS, SINDICATOS Y CENTROS  DE TRABAJO. 

Aqui forman  grupos  de  estudio en los  que las mujeres  van 

analizando su realidad  como  mujeres  pertenecientes a la  clase 

explotada,  acompaPTan  esta  labor  con  capacitaci6n  tOcnica y 

prActica que responda a sus necesidades dc, apremiantes. 

La conciencia  surgida a partir  de la reflexidn y de  las 

pequePias  acciones que 5e emprenden a lo  largo del estudio  han 

servido  de  base  para su organizaci6n  alrededor  de  diversas 

necesidades  reivindicativas  de  distintos  tipos,  conducentes a 

mejorar su situacidn.  Otro  fenbmeno que be ha  presentado es 

que  las  grupas  de  mujeres  se  han  insertado en el proceso 

organizativo de su sector con actitud y capacidad  para 

impulsar sus demandas,  para  tomar  sus  propias  decisiones y 

para  ejecutar su5 proyectos  de  trabajo. 



TMLEFES DE FMmCICION Y ASESORIA A GRUPOS ORGANIZADOS 

DE MUJERES. 

Se le  da este tipo de taller a mujeres  organizadas en 

cualquier  parte del pais. El criterio  para  responder a las 

solicitudes  de  asesoria es que el grupo  garantice el 

seguimiento y la multlipicaci6n de este trabajo er. sus 

comunidades,  colonias y centros de  trabajo. Las solicitudes 

provienen Msicamente de  mujeres,  que  con o sin organizacitn 

que las respalde,  estan  dispuestas a analizar y dar respuesta 

a lo que  intuitivamente  perciben:  educadoras  populares  que 

trabajan  con  mujeres y que  tienen  algún  interes  en  crear 

conciencia  sobre la probledtica  espedfica de  Bstas; 

dirigentes  de  organizaciones  sociales,  sectoriales y 

políticas  que  encuentran  dificultad  en  incorporar a las 

mujeres al trabajo de  la organizacibn o que  tienen  grupos 

numerosos de mujeres sin saber  bien c6mo dar respuesta 

organizativa a sus inquietudes. 

CENTRO DE DOCUFIENTACIUN Y BIBLIOTECA. 

Esta  actividad  &e  mantiene des&  la fundaci6n de 

C. I.D.H.A.L.. Cuentan con un centro de informaci6n  bastante 

completo en 5u tipo  en  Mexico y hacen  un  gran  esfuerzo  para 

que  este lugar  de  un  verdadero  servicio a las  mujeres  que 

desean  estudiar,  investigar y obtener  informaci6n  sobre los 

temas de  mayor  inter&  para  ellas. 

En el centro de  documentaci6n y biblioteca  se  compran, 

seleccionan,  clasi+ican y catalogan libros,  documentos, 

revistas y materiales  impresos  sobre la  mujer. 



C. I. D. H.A.L. pub1  ica  dos  boletines: "C. I .  D.H.CI.L. 

NOTICIAS" y "VOZ DE MUJER" el cual se elabord en caordinaci6n 

con el equipo de mujeres que trabajan en las  comunidades. 

Elaboran  fOlletO5, carpetas y audiovisuales sobre los 

temas m&s trabajados.  Estas  publicaciones  recogen 

experiencias que le  sirven tanto a las mujeres que trabajan 

directamente, como a aquellas  cuyo Qnico contacto es a traves 

de  dichas  publicaciones. 

9t:a de sus actividades es difundir la probledtica de 

la mujer a trav68e  de su participacidn en programas  de  radio, 

televisibn, prensa,  etc. 

ASESDRIA Y CONSULTR EN SALUD. 

Esta Area es de  particular interes  para  las  mujeres en 

general.  las  actividades  que 5e realizan  de  salud  tanto en la 

casa de C. I .D.H.A.L.  como en las  diferentes  comunidades y 

colonias son: tallcrer  de  nutricibn,  de  auto-ayuda, de 

diagrdstico  de las enfermedades M r  comunes,  de  herbolaria y 

procesamiento  de  plantas, de capacitaci6n  para  parto 

psicopro+i lfictico,  de  asesorl a psicol6gica,  control  natal y 

de  sexualidad.  Mantiene un consultorio con el objeto  de 

proporcionar a 1s mujeres un servicio distinto al comersial y 

de  los servicios despersonalizados.  Pretenden que las mujeres 

que lo  utilicen  aclaren todas sus duda5 y 5e sientan 

comprendidas y apoyadas. 

C. I .D.H.R.  L. trabaja con un grupo de  mujeres que en el 

transcurso  de  estos *os ha crecido en tamaPIo y actividades. 

Han proFundizado sobre todo en la situacitn de la  mujer y sus 



posibilidades de transforeaciln, buscando fomentar la toma de 

conciencia de las mujeres. 



coLoNscI oBRUz19 

( 20 de  Octubre da 1999 1 

Este dLa +ue la presentaci6n de nosotras a la comunidad 

de la Colonia Obrera. 

Cuando  llegamos ( aproximadamente a las 19 hrr.) estaban 

es su junta  semanal,  dicha  junta se realizo todos l o s  viernes 

a la5 19 hrs., y ahf tratan  las  necesidades Msicrr da su 

comunidad como son:  vivienda, de%ayum, tortibonos,  abasto, 

etc. 

Cabe  mencionar que es un  grupo  de 30 personas de las 

cuales  cuatro son del sexo masculino. 

Rasa Elena,  activista de la  coarunidad rnm present6  a 

9sta como un  grupo de la W - E  que iba a darles UMS plAticas 

sobre la  mujer. 

Despues les preguntamos  que si l e s  interesarir +ormar un 

espacio e10 para  mujeres donde se trataran temas exclusivos 

de la  mujer y así pudieran rdlexionar, comentar y discutir 

sus inquietudes  e  inconfbroidades. 

A s i  que  acordamos en conjunto que el siguiente  viernes 

empezaríamos a las 18 hrs. 

( 27 de Octubre  de 1989 ) 

Este dla llegamos  a la  hora  acordada,  nos  recibi6  el 

casero  (persona de 78 &os ), nos pas6  al  patio,  lugar  donde 



se realizan sus juntas; n9s tarde vimos al  sellor entrar a un 

cuarto  provisional  ubicado  en el  patio, y continuamos en 

espera de la5  personas,  pero M inrTtil,  por  quB  no  llegaron 

temprano, sino hasta  las 19 hro. (la  hora  de su junta), 

cuando  les  preguntamos  porque  no  hablan  llegada a la  hora 

acordada, nos respondieron que haMan ido a las 18hrs.,pero 

ma nos vieron - y es que la  sePlora Teresa  (casera con 80 d o s  

de  edad ), no nos vi6 entrar y les  inform5 que no haMamos 

llegado - llevando a  cabo nuestra sesi6n posterior a su 

junta. 

En esta ocasi6n  preparamos  un  ejercicio  de  presentaci61-1 

por parejas  "rompimiento de  hielo"  entre ellos ( la din6mica 

de  grupo  pares y Cuartetas"), ya que se pretendia  una 

presentaci6n &S cercana  entre  ellos y nosotras. Al realizar 

el ejercicio nos percatamos de que entre  ellos mis- no se 

conodan, notando  cierta  apatía y temor a l  participar  en el 

ejercicio,  el  cual se dificult6 ( dado a las condiciones del 

lugar: obscuridad, a la intemperie y piso de tierra 

disparejo). 

Al final  de  la 5esi6n nos dimos  cuenta que el ejercicic 

no tuvo el Oxito esperado, - pero  era  nuestro  primer  intento 
y no l b a m w  a desistir-,  así mismo  insistimos en la 

puntualidad  para la siguiente  sesi6n  dici&ndoles  que  seria a 

las 18hrs. y l e s  aseguramos  que ahi estariamos,  para que en 

sesiones  posteriores, - aunque nc nos  vieran - pidieran 

pararse al patio. 

Nus pudimos  percatar en esta ocari6n,  de que las 



condiciones  socio-econ6micas son bastante bajas,  las edades 

oscilan  entre 105 11 y 80 *os, predominando 105 de edad 

madura y avanzada. 

( Algo de lo que no nos  percatamos e5 que al  estar 

nosotras  en el  patio, y darnos  cuenta que el casero  entr6  en 

su  habitacibn,  hubiese  informado  -a  quien se quedara en su 

lugar-  de  nuestra  presencia 1.  

( 3 de Noviembre de 1989 > 
Estuvimos  en  punto de  la  hora fijada (18 hrs.) en 

Bolivar # 444 y lleg6  una saora un  poco despues. Estuvimos 

platicando sobre su problema de vivienda  para dar oportunidad 

a que  llegaran mAs personas. cI1 ver que no  llegaban otras 

compaPieras,  la s e o r a  se retird y regres6  nuevamente como a 

las 19 hrs. 

Decidimos  esperar a que llegara Ras gente  para  preguntar 

si nos  quedamos  con el mismo  horario o lo cambiAbarnor  para 

que  pudieran  participar. 

Cuando  tuvimos como 5 personas empezamos.  Magdalena 

habl6 de su  experiencia de quedar  embarazada a los 17 &os y 

de la falta de  apoyo  por  parte de sus familiares y del 

compaPisro. Este conocid a su hija cuando la niRa  tenia 4 &$os 

( ahora tiene 8 dios ) por  no  saber antes de su existencia. 

El esposo dijo  haberse  ido a Oaxaca por problemas  familiares 

y fue hasta  su  regreso  cuando se enter6  de su paternidad. 

Actualmente  estdn  casados por  el  civil  de consLrn acuerdo,  para 

legalizar la situacidn de su hija. 



Martha  expuso  c6mo en conjunto  con su pareja  plane6 a 

sus hijos. 

Norma  habl6  de  cdmo  form6  pareja con su compa?íeru, al 

quedar  embarazada se casaron y al nacer su hijo Bste nu 

sobrevivi6  atribuyendo su muerte a la negligencia en la 

atenci6n  recibida en el I.M.S.S., de  c6mo  posteriormente se 

prepar6  para  estar en 6ptimas  condiciones  para  poder 

embarazarse  de  nuevo. 

La seKora  Teresa (SO aFioá) dijo  ser  madre  por 1 7  veses, 

solo le  sobreviven  dos  hijos. La mayorla  nacieron en el campo 

y ella sola 5e atendi6.  trabaj6 de jovencita en un hospital 

de  Ronterrey y ello  le  proporcionb  conocimiento  sobre  la 

maternidad. 

Hubo un total  de 25 asistentes  entre  ellos  dos  hombres. 

Uno  particip6 y el otro se mantuvo  oculto. 

< 1 0  de  Noviembre  de 1989 1 

Llegamos a las 18:15 y el recibimiento  fue un reclamo 

por  parte  de  una  de  las  personas  !Juana)  que  llegaron 

puntuales,  estaban adem&s la5  sePEuras  Teresa,  Sandra,  Blanca 

y Martha. 

Les dims la raz6n y pedimos  una  dissulpa  por  nuestro 

retrazo.  Mientras  tanto,  nas  platicaron  de su problema do 

vivienda. 

Cuando hubo & personas  iniciamos  una  platica  sobre 

6rganos  femeninos  internos  relacionados  con la' reproducci6n 

a la vez  que  hicimos Bnfasis de  las  Consecuencias  +lsicas 



que tiene  el  embarazo en el cuerpo de la madre te1 

embarazo s in  ser una en#erwdad, acerca a la mujer a 

enfermedades c u m  la eclampsia, desarrollo de trastornos 

circulatoriw,  6lrcidez de tr j idor,   etc) y h a b l u o r   t u b i 4 n  

de l a  importancia de planear e l  m3mm-o de h i j o r  c # o  una 

forma no solo de buscar e l   b e w i c i o  de ellus sino tub i&n,  

proteger la  salud de l a  madre. 

Hubo participaci6n de la +urd Teresa, Clngelina, 

al iv ia ,  Sandra, Blanca. Martha habl6 cuando ha" pocas 

per ronas. 

Fueron  llegando d s  personas y tuviaos una asistencia de 

25 personas, casi a l  F i n a l  llegaron 2 hambres, preguntamos a 

las mujeres y a e l los  de su permanencia en el  grupos de lar 

mujeres que hablaron,  opinaron que si doMan  estar  presentes. 

Uno de el los (R-1) d i jo  tambi6n que 61  queria  participar, 

pues l e  hahfa  interesado la  platica. Miguel d i j o  no haber 

asistido, estuvo de acuerdo en que asistiera su esposa, 

procurando asist i r   41 taepbi+n, y a&, participar en el grupo. 

Rlgo que nos 11- la atencih   fue   la  ausencia de 

PIaQdalana y Joel,  matrimonio que la  vez anterior  rsisti6 y 

part i c  ip6. 

En esta ocaritrn se prcgunt6 s i  querian agrqar  algo y al 

ver que nadie  respondla, Ra61 d i j o  entre  dientes m. 
Le M o r a  Juana tambidn hizo  extensivo e l  reg&o pur l a  

impuntualidad a los asistentes,  ocasibn que se aprovech5 

para  hablar a l  respecto k l  grupo, de l a  creaci6n de 

disciplina  del mismo, y de que toda l a   i M o r u c i 6 n  aM 



vertida no tenia que salir d e l  grupo, como una  forma  de 

ofrecer  seguridad por parte d e l  grupo  hacia sus integrantes y 

a d  +ormar  un  ambiente  de  con+ianza. 

( 17 de Noviembre de 1989 ) 

La r~ri6n la condujo  Elvira  con el tema " LA PRREJA" 

gcmCno Imposible?. Hicimos la invitacidn  para el taller 

sobre sexualidad en C.I.D.H.A.L., el primero de diciembre 

de 16: 00 a 20000 hrs. 

Ilencionamos algo de violencia  para  invitarlos al  +oro  de 

m w s &  hacia la  mujer. Hubo 24 mujeres, y un  hombre 

c m  asistentes. En esta ocasi6n  acudieron tlagdalena y Joel. 

( 24 de Noviembre de 1989 ) 

En esta ocasi6n  presentamos a la comunidad unir canci6n 

"3E VA LA VIDcl CUWMERCI' ( todas participamos ), llevamos la 

grabaci6n y distribuimos  hojas  con la letra de la mi-*. Se 

a ~ 1 i 2 6  pirrafo por  pirrafo.  Hubo  bastante  participaci6n. 

Esta vez no asisti6  ningQn hombre. 

Se l o s  record6  acerca del taller de sexualidad  en 

C. 1.D.H.CI.L. para. el priuro de diciembre. 

Rosa Elena quedo de ponerse  de  acuerdo  para  llegar  con 

ellas a C. I.D..H.A.L. Hubo 23 asistentes. 



f 8 de Diciembre de 1969 1 

Lao personas  llegaron a las 18:4!5 hrs., < e 1 0  Rosa 

Elena  lleg6 a las 18:hrs. 1,  por  esta razr5n pedimos, a 

quienes  asistieron al taller de sexualidad,  platicaran de su 

experiencia a las  personas que no pudieron  asistir, c m  una 

forma de motivarlas a opinar y asl sembrar la inquietud 

para que asistan a un  futuro  taller. 

!?osa Elena  pregunt6 sobre los documentos que les 

habla  encargado sobre predios en venta. Una  persona 

present6 el anuncio  formal de  venta  del  lugar  donde  vive. La 

activista  hizo  On+asis en que las  personas  interesadas en 

conseguir  vivienda,  hicieran  lo mismo, para  negociar con 

F W O  sobre el  financiamiento. 

En  cuanta a las  desayunos se les  avisd  que  iba a ser 

requerida 5u presencia  en  dias  pr6ximoe  con los ninos  que 

reciben su desayuno. &qui tambi6n  explic6 la importancia de 

asistir,  de  lo  contrario  perderían  los desayunos, pues no 

creen que  sean  tantos niKos. 

Pidi6  una  eooperaci6n  voluntaria  para pagar  la  renta y 

el teldfono del edificio de  la U.P.N. T., el tel8fono es- 

suspendido y todas las  instalaciones,  aunque  no son ocupadas 

directamente por las  asistentes,  en  alguna  +orma son para su 

beneficio. 

Fueron  invitadas a participar  en la pintura y asB0 del 

local  para  la tienda CMJCSSUW, haciOndoles notar que a M  

podrAn  comprar  artlculos &S baratos. 

Acudib Marcos,  integrante de la Comisi6n  Juvenil  para 



invitar a participar a j6venes,  pues  ellos  tienen  tambien 

problemas esped ficos,  habld  de sus talleres de  teatro, 

coraputaci6n, probabilidad  de  solicitar beca,  etc. 

Finalmente  +ueron  invitadas a la posada  de  la U.P.N.T., 

y de ellas S& la  idea de organizar  una en la colonia  Obrera 

el 22 de diciembre. 

( 15 de Diciembre  de 1989 ) 

Para este &a teni amos programada la plAtica de Consuelo 

sobre Investigacibn  de  Derechos  Humanos,  pero  &lo hablan 

llegado 2 asistentes,  por  lo que  empezamos a llenar  los 

cuestionarios con los que evaluamos el tallar de sexualidad, 

de los cuales  les  hablamos la sesibn anterior. Cuando llegC 

Consuelo ya era  tarde,  le  preguntamos si exponla y preFiri6 

hacerlo la  prfrxima sesi6n y nosotras  alcanzamos a llenar 14 

cuestionarios. 

Al +inal de la sesi6n insistirnos a los integrantes  de la 

coaunidad que llegaron  tgrde  para  que  llegaran a las 18:OC 

hrs.  el 19 de enero y asf. poder  llenar sus cuestionarios. 

Avisamos  tambien que la pr6xima  sesidn lbamos a hacer 

una pequeRa  evaluacidn de esta  primera fase ( fin del 

trimestre 1 y del resultado de los  cuestionarios y de las 

conclusiones de esta  sesi6n,  vamos a sacar  datos  para 

elaborar  un  programa  para la segunda  etapa  (pr6ximo 

trimestre), el cual  serA  dado a conocer a  ellas y asf esten 

enteradas de cuAles serin los temas a tratar, e insistimos  en 

que  tambi6n en esta  etapa ser& necesario 6 s  compromiso por 



parte de ella5 (puntualidad,  asistencia, p&ticipaci6n, 

etc. 1. 

Al leer  el  pragrama,  tatnbidn daremos a conocer la fecha 

del termino oficial de  nuestra  participaci6n en el grupo. 

Concluimos  esta sesi6n diciendoles  que  aunque  nosotras 

terminemos con el grupo  no  quiere decir que el grupo deba 

terminar,sino al contrario, es cuando verdrderaPente va a 

iniciarse. 

( 22 de Diciembre de 1989 ) 

Este dla 5e analiz6 la canci6n "WJER DE 26 PrJOS", 

asistieron  aproximadamente 16 personas,, hubo participaci6r1, 

insistimos  en la puntualidad y quedaron de confirmar si 

habrla  sesidn el S de  enero. 

Rosa  Elena  confirm6 el 12 de  enero de 1990 c m  fecha 

para la prdxima  scsiln y el tema a tratar serA: Inveotigaci6n 

sobre  Derechos Humanos, curso al  cual  estA acudiendo  Consuelo 

y le solicitamos  hiciera  notas sobre la conferencia  para 

comentarlo con las demAs personas del grupo que no tuvieron 

la posibilidad  de  asistir.  El  objetivo es que las activistas, 

tambien  difundan la informacidn  que o s u n  recibiendo. 

( 19 de Enero de 1990 1 

El &a de hoy no +:ue posible  tratar el tema  sobre la 

Xnveotigacidn  de  Derechos  Humanos, con Consuelo,  pues  no 

Ilepa. &vis6 a las  asistentes  que iba a llegar  tarde y &lo 

acudieron  do5 personas ( Rosa  Elena y Juana ), tampoco 



hicimos la  evaluaciln. 

Cuando lleg6 Rosa Elena, l e  expusimos l a  situacibp y 

avisamos que nos ausentAbamos  dos  semanas, con la  +inalidad 

de elaborar un programa para el  siguiente  trimestre y 

regresar e l  9 de febrero  para  iniciar  la segunda etapa. 

( 16 de Febrero de  1990 ) 

Pudimos observar que al   l legar a la comunidad,  no 

esperaban nuestra  presencia,  sus  caras  eran de sorpresa, 

nosotras se l o  adjudicamos que era debido a l  receso que 

tuvimos  por tres semanas,  de las cuales dos utilizamos  para 

preparar  nuestro  Plan de Trabajo.  Nuestro  regreso estaba 

programado para e l  9 de febrero,  pero no asistimos  debido a 

que un dia antes nos habl6 Rosa Elena  para  informarnos que 

tent an  una marcha y ese dl a nu habrla  sesibn ya que era mucho 

desgaste para  las  integrantes de l a  ccmunidad, por l o  cual 

aplazanras nuestra  primera  sesi6n, de esta segunda fase. 

En esta fecha acordamos llegar a las 17:QO hrs.,  para 

ensayar e l  sociodrama acerca de roles que pretendfarnos  dar  en 

esta  ocasi6n, pero nuestra  espera se a l a r e  hasta las 

19rOQhrs., y a l  parecer  se haMan puesto de acuerdo para 

l legar en grupo,  debido  a que antes cada quien  llegaba  por 

su cuenta. Cuando pretendimos iniciar  nuestra  sesi6n una de 

la5  integrantes nos interrumpib,  para  informarnos que haMan 

decidido que drrapareciera e l   t a l l e r ,  dando  como excusa, que 

l a  mayoría de e l las  eran  personas mayores a las cuales ya 

no los  interesaban  nuestras  plAticas,  por lo que ya no podían 



remediar  sus  errores  pasados, y que a m o  10 que realmente 

les  interesaba  era la  vivienda, en  ese mora0nt-o 11- Rosa 

Elena, que  se mostr6  sorprendida por la discusi6n y nos 

pregunt6  quiOn  habla  tomado la decisidn de suspender el 

taller. A s í  mismo, trat6 por todo5 los medios de  convencerlas 

de que no  desapareciera  este  taller,  proseguimos a pedir  la 

opini6n  de la dees integrantes,  las  razones  de la minorfa 

+ue  que RO tenían  tiempo y vivían muy lejos, y el tiempo que 

se les  dedicaba  al  taller y a sus juntas  de  vivienda  que 

iniciaba despues, hacía  que 5e prolongara  demaciado y 

terminaban  ya muy  tarde,  por lo que se les hada muy cansado, 

la gran  mayoría se mantuvo callada. Nuevamente Rosa Elena 

intervino  mostrdndose  realmente  preocupada,  pero se 

mostraron  firmes  en su decisibn,  por  lo  cual  decidimos 

retirarnos  para  que lo discutieran  entre  ellas,  para que 

vieran  la5  ventajas y desventajas  que el taller  les  ofretia, 

y posteriormente nos darfan la respuesta a  trav9s de Rosa 

Elena. 

A1 salir  de ahl  caraentamos nuestra  desilusi6n y 

desconcierto,  de  momento  lo  tomamos como un fracaso,  pero 

meditando  un  poco nris las  cosas,  adjudicamos  este hecho al 

receso  que  tuvimos y que  fue utilizado  por  un  miembro  interno 

para  manipular a las  integrantes  en  su  totalidad y someterse 

a la drc  isi6n de no continuar  con el  taller. 

Al siguiente dfa Rosa Elena  nos  inform6 teleenicarente 

que la discusi6n  continu6 e intervinieron dps asistentes d e l  

sexo  masculino,  quienes  expresaron su desconcierto al  ver que 



las mujeres no tenlan interh de  continuar con las  plAticas 

especialmente  dirigidas  a ellas, y la activista del grupo 

acordb con ellas que iban  a  continuar  las  plAticao,  por  lo 

que nosotras  estuvimos  de  acuerda  en  llegar el viernes. 23 a 

las 17130 hrs., y mandarles avisar de  nuestra  presencia a las 

personas que viven en un mismo  predio e intentar  continuar 

con el grupo  aunque sea con un minim0  de asistentes. 

" . -.. .~ ..-. " "  



I D O W R O O  D I E  C A M P O  

COLONIA AGRICM-A ORIENTAL 

< 3 de narro de 1990 ) 

Llegamos a las 19:OO hrs. al predio  donde s e .  reune la 

Uni6n  de  Vecinos  de la Colonia  Agrlcola  Oriental,  ubicada  en 

Oriente 233 # 119. En esta  ocaci6n al terminar  su  junta de 

los solicitantes de  vivienda.  Luz,  dirigente de la  Cornisi6n 

Femenil de la U. P.N.T., nos  present6 a 105 asistentes ahl 

reunidos. Las inford que  Bramo5 estudiantes de l a  UAH-I y 

que  ibamoc, a formar  un  grupo  exclusivo  para mujeres. Nos 

presentamos una a una  invitdndolao a formar  parte  del  grupo 

creado ezpecialmente  para  ellas y acordarnos.que  las sesiones 

serian los abados a las 17:QO hrs., con  duraci6n  de dos 

horas. 

( 8 de  Marzo  de 1990 ) 

Este dl a, con  mutivo  de la celebraci6n d e l  "Dla 

Internacional  de la Mujer",  pudimos  observar el incremento  de 

la partiripacidn  femenina en acontecimientos  directamente 

relacionados con la mujer, y en  esta  ocasi6n con demandas 

sspecl-Ficas  de Hnero entre las que  podemos  mencionar  las 

protestas por l a s  violaciones  sexuales y dodsticas y 

reclamar  un trato de  persona y no  de objeto, el ser tomadas 

e n  cuenta cornu la mitad ds la poblaci6n. 

Las asistentes  pertenecen a diferentes  asociaciones, 

partidos y sindicatos,  lac  hubo de todas las  edades y clases 



sociales,  aunque  predominb  la  mujer  del  sector  popular. 

Es importante  mencionar  que si bien es cierto  que en este 

afTo fue  mayor la  participaci6n, Bsto no  quiere  decir  que 

todas  las  asistentes  esten  plenamente  concientes de la que 

sus demandas  implican. La afirmaci6n  la  hacemos,  porque  entre 

los  contingentes  ahi  presentes,  conocemos al de la colonia 

Obrera y al de  la  colonia  Agrlcola  Oriental,  pertenecientes a 

la U.P.N.T. ,  y sabemos  que su principal  demar.da es de 

vivienda, y si bien  una  de  los  objetivos df: la U.P.N. T. es 

promover  la  toma  de  conciencia,  tambiOn  sabemos  que en esos 

actos  conmemorativos,  solicita la presencia de sus agremiados 

y ellas con el inter45 de " HACER MERITOS ", procuran  tener 
la  mayor  participaci6n  posible. 

t 10 de  Marzo  de 1'390 1 

Este d a  fue  nuestra  primera  sesi6n con el grupo de 

mujeres  de  la  cctlania  Agrlrola  Oriental. Las asistentes 

comenzaron a llegar a las 17:30 hrs. y cuando  hubo 7 

personas,  empezamos  la  sesi6n con nuestra  presentaci6n y la 

de las  asistentes. CI continuaci6n  les  pasamos un juega  de 

dibujos  donde  la  mujer  aparece en  el desempeRo de  actividades 

cotidianas y lee pedimos  que  comentaran lo que el dibujo  les 

sugerí a. 

Y a  para  terminar  la  seaidn  comentamos con las  personas 

que  asistieron a la  marcha del d a  8 de marzo, el signi+icado 

del dla  internacional  de la mujer  trabajadora, de sus 

orlgeres,  e  hicimos un an&lisis  del  significado  de  las 



consignas. 

Hubo 20 asistentes y + o r u M s  3 sub-grupps, debida a que 

e l  espacio  es  abierto. 

Le5  recordamos  que las sesiones serin  los dbados a las 

17r00 hrs. 

( 17 de Marro de  1990 ) 

Llegamos a las 17:OO hrs.,  en seguida llegaron h r o r a  y 

Laura, avisamos a l a  seKora  Eva  que  ya  hablamos llegado 

(Eva vive en l a  Unidad Habitacional donde se efect6an las 

asambleas),  y e l l a  misma nos acompM6 y se integr6  al  grupo. 

Estuvimos esperando un poco &S a que llegaran  las dea9s 

personas, aproximadamente a las 17:30 hrs. empezamos l a  

sesibn y ya haMa 5 personas. 

Primero preparamos una cami6n,  pero l a  grabadora no 

funcion6. Hablamos del tema de maternidad  y  espontineaaente 

hablt,  Aurora quien nos narr6 c6mo fueron sus cuatro 

embarazos: “e l  primero  fue una nina,  pero cuando Bsta  naci6, 

en seguida me embarace, me di6 mucho coraje porque todavla no 

me componía de uno y ya venta el   otro,  y Cue un trauma porque 

casi no  pude disfrutar a m i  bebe, y segcin e l  doctor me estaba 

controlando,  luego  vino e l  tercero (despu6s de 4 &os), desde 

m i  cuarto mes  de embarazo me senti a mal, no +l sicamente, pero 

en m i  interior  sentla que algo andaba mal, f u i  a ver a l  

doctor y d i j o  que todo  estaba bien,pero yo segula  sintiendo 

que algo estaba mal, me mane a hacer el  ultrasonido y 

mientras me preparaban  para Bste e l  muchacho estaba  riendose 



conmigo, pero cuando vio  la   pantal la se quedo muy serio, 5u 

expresibn  cambil, l e  preguntO y me d i jo  que todo estaba 

bien, ful con los resultados a  ver al doctor y not6 en su 

expreri6n que algo andaba  mal, pero me d i j o  que todo  'estaba 

bien. Cuando noci6 m i  bebb, el pediatra me inform6 de  una 

manera dura y cruel que el niPio tenía sindrome de  down y me 

pregunt6 Sabe usted que  es  eso ?, son los mongoles. Desplses 

e l   d d i c o  que me atendi6 l e   d i j o  que porque me lo habla 

dicho, que era un bruto, que BU obligaci6n  era sclamente ver 

al nino. Ya en el   p iso,  una enfermera me prequnt6 c6mo estaba 

m i  bebe y me +elicit6 por l a  aceptaci6n que tenia hacia e l  

niKo. M i  esposo  tambiOn estuvo a l  pendiente y me apoy6. 

Hientras  vivi6 procuramos atenderlo l o  mejor posible". 

DespUes todavla  vino  otro bebe (teniendo e l  temor  de  que 

hubiera  nacido igual) .  Concluy6 diciendo:  "a pesar de todo es 

bien  bonito  estar embarazada, y s i  pudiera  tener &S los 

tendri a, &lo que no tengo las condiciones f i s icas   n i  

econ6micas para hacer lo". 

En seguida  habl6 Matilde y di jo :  yo anhelaba mucho a 

este bebO ( sellalo a l  bebe que llevaba en brazos), porque 

tar* mucho para  tenerlo, yo pensaba  que  ya no iba a tener 

por m i  edad i30 aplos), a d  que  cuando me lo dijeron  ni  lo 

crela. En cuanto se enteraron en m i  trabajo que estaba 

embarazada, me despidieron. M i  esposo cambid y se  ape@ a 

nosotros, porque antes se iba con sus amigos y llegaba  tarde 

y a mi me tenia preocupada. DespuOs  cuando me a l iv ie ,  tuve 

muchos problemas  porque ya estaba dada  de baja en m i  trabajo 



y ya no tenia derecho a l  seguro  y me trajeron de abajo  para 

arriba y no me hicieron caso, hasta que se me revent6 l a  

fuente. 

fintonia, a ml me fue mal porque  para empezar, .yo no 

quería  hijos,  adeds no quería embarazarme por que m i  marida 

era muy mujeriego;  quiero mucho a  mis hijos.  pero yo no 

querl a tenerlos, m i  primer embarazo +Ue muy di Fic i  1, cuando 

iba a nacer m i  h i j a  yo no sabl a q& hacer, y no lo podl a 

expulsar, al contrario, lo regresaba,  por esa experiencia ya 

no querla  tener; despues, tar& muchos *os para encargar a l  

otro, y me fue mal tambien, cuando llegue a la   c l ín ica,  me 

d i j o   e l  doctor que todavla no era tiempo, que me Fuera a dar 

una vuelta  al  parque de los Venados. pero ni  siquiera  sal1 de 

la   c l ín ica,  cuando  5e me revent6 l a  Fuente. 

Victoria:  !Ay! 41.16 quieren que les cuente, yo de esta 

niPla ( se d i r ig i6  a una nina que estaba ahí ) ,  me fue muy 

bien,  pero e l  segundo se me muri6. Me estuve  atendiendo en el 

Hospital de l a  Mujer, me di6 un dolor muy Fuerte,  pero ya  no 

sentía movimiento, +ul a  ver a l  doctor y me hizo  estudios y 

me d i j o  que m i  nifio ya estaba muerto. 

Irma:  pues a m5 me fue  bien, de mis cuatro  hijos me fue 

bien, yo no tuve problemas. 

Susana:  en m i  cuarto embarazo,  ya  en el hospital me 

tornaron una placa y me dijeron que m i  bebe venla mal 

(auerto),pero no me precisaron q& terda. Me practicaron l a  

episiotomla y e l  bebe nunca  pudo sal i r ,   le   d i jeron que 

hiciera  el  esfuerza porque e l  bebe ya estaba muerto.  Fue 



necesario  hacerme cedrea. Cuando lo sacaron no lo vl ni mi 

esposo, SE lo  dieron envuelto  (amortajado) y j d s  l o  vimos. 

Una  vez  terminada la  ce-rea me dieron  una  hoja a firmar 

(no estaba muy conciente)  para  hacerme la  salpinpoclrsia.  Bi 

esposo no estuvo  enterado en  el  norento. La doctora me dijo 

que  me  hicieron tres cosas ( episiotoaia, c d r e a  y' 

salpingoclasia 1 en  un mismo ma. 

Laura: tuve dos  niKos y como mi e5poso siempre  quiz0 

tener  una  niKa, me arriesgu6 a tener  otro  embarazo atin 

cuando se me desarrollaron  vArices  desde la vulva  hasta los 

pies y me dijeron  que  era  un  riesgo  tenerla en esas 

condiciones. He sentla  comprometida con mi esposo porque ha 

sido  bueno  conmigo y quise  concederle  una niKa, solo  que no 

fue posible  porque  nacib  otro  niso,  despuOs  de esto le dije a 

mi esposo que ma  iba a operar  porque  ya no queria  tener &S 

hijos, y 61 me dijo  que  yo  ya habi a sufrido tres veces, y 

me  dijo  que se iba a hacer  la  vasectomla y lo  cumpli6. 

( 24 de  Marzo de 1990 ) 

Llegamos a las 17:OO hrs. y le avisamos de nuestra 

presencia a la sword Eva, y como no se encontraba, -10 

enteramos a su hija. Debido a la  lluvia estuvimos  esperando 

en el espacio de  las  escaleras  de  uno  de 105 edificios de la 

entrada, a las 17:20 hrs., lle@  una  de  las personas d e l  

grupo  con sus dos hijos y estuvimos  platicando  con  ella de 

manera in+oratal, y nos inform6  que a los  quince anos, tres 

meses  antes  de  terminar la secundaria, se +u6 a vivir  en 



uni6n  l ibre con su compaRero, quien tarnbien estaba  por 

terminar ws  estudios  secundarios ( es de la misma edad  que 

a l l r ) ,  ninguna de las dos Familias de la  pareja estuvo de 

acuerdo  en esta  uni6n y afin despues de tres meses, la   famil ia  

de e l l a   l e   o F r e d a  que regresara  a su casa para  terminar sus 

estudios y s i  queria desp-S,  se casara s i  ese era su deseo. 

A 10s 16 &os naci6 su primer bebe y para ese 

entonces Vivian con la   fami l ia  de su compdero y 41 los 

sosterria con l o  que  ganaba  en  un ta l l e r  mecdnico de su t i o .  

Ya con e l  primer  nino  quiz6  terminar su setundaria en e l  

sistema abierto,  pcro se le  h izo pesado y decidi6  presentar 

los eximenes de las materias  reprobadas, y los  acredit6, y 

pudo sacar su certif icado de secundaria.Su compaKero se que& 

5in  terminar 5us estudios y actualmente trabaja como obrero 

en una Mbrica. La primera  nina  tiene 8 &os y e l  segundo 

tiene 4, y se controla  para no embarazarse, viven con  unos 

familiares y no pagan renta, estAn inscritos en l a  Unihn de 

Vecinos de la  colonia  Agrlcola  Oriental, por l a  vivienda, y 

hay posibilidades de que se los den en Ixtapaluca. E l l a  y su 

compat'fero contiman en uni6n  l ibre. 

I ~ S I O N E S :  

Aunque la  p lAt ica M se dio en Forma espontAnea por 

parte de el la ,  -tuvo contestando  a las preguntas  en forma 

mas o menos abierta, nos l land   la  atenci6n, de  que a ~ n  cuando 

ya tiene dos hi jos,  conserva su rostro  juvenil y su  aspecto 

es de tranquilidad. Su  Forme  de vestir es sencilla 

pero  limpia,  tanto  ella como sus hi jos.  H&z; tarde  lleg6 su 



compaf'iero y la descripcibn  de 61 es &S o menos  semejante en 

cuanto  aspecto  físico y a su vestir. 

A continuacidn lleg6  una sellora  de 55 a?Sos 

aproximadamente, y nos  invit6 a participar  en  una  "Fiesta de 

Belleza", y al conversar  con  ella, la plAtica fue dirigida 

hacia  la  Unidad  Habitacional  en  la que estdbamos,  lugar  donde 

se realizan  las  asambleas, y le dijimos  que  nos paredan 

bonitos  los  departamentos y ella se refiri6 a la  Unidad 

Habitacional coma un campo de Concentraci6n y habl6  de los 

malos  acabados de  los  edificios,  de  las  uniones  de  los 

vecinos  para  perjudicar a alguien,  pero  nunca  para  conseguir 

mejoras  para la  unidad.  Habl6 tambien de que dentro  de  la 

Unidad  Habitacional  existe  mucha  divisi6n  debido a  que las 

personas aht residentes  estan  afiliadas a diferentes  partidos 

politicos.  La seRora  pertenece a la Asamblea de Barrios y 

cuando los  del PRX los  atacaban  por  e+ectuar  en ese predio 

sus reuniones,  ella  argument6  que lo had an  en el patio  donde 

viven  los  pertenecientes a la  U.P.N.T. 

A los 18:30 hrs. llegaron tres personas 6 s  y fue cuando 

decidimos ir al Area  de  la cisterna  para  platicar  en  conjunto 

sobre el tema de maternidad,  inconcluso  en la sesi6n 

anterior,comentaron de su creencia de no  haber  plAtica  debido 

a la lluvia,  esa  fue la raz6n por  la  cual  explicaron su 

retrasa. 

Como a la sesi6n  anterior  ellas no asistieron,  les 

explicamos  que se trataba de que  cada  una  hablara  de sus 

experiencias  vividas  en  cada  embarazo, tomb la palabra  Bertha 



y se d i r ig i6  a su crdladr llanada  Isabel y l e   d i j o :  habla tQ ,  

yo no he tenida ninpQn problema, pero tQ si, a rd m ha ido 

bien,  platlcales  lo que te  pa-. Isabel  platic6 de su  primer 

embarazo y de  cuando asisti6  al  hospital  del 1.Il.S.S.  ubicado 

en troncoro y e l  arOdico l a  regrew5 y l e   d i j o  que todavla l e  

faltaba un mes, y l a  regresb a su casa donde intervino la 

abuela  del esposo y la mad a quienes se r e f i r i d  como w y  

necias y sobre todo l a  abuela,  quien pidib  la  l levaran a San 

Martin Texmelucan a que l a  atendiera una partera, y su bebe 

(mujer),  falleci6 por asqixia.  Posteriormente l e  pusieron e l  

dispositivo porque no se debta embarazar tan  rdpido. DespuOs 

de un affo y medio se quit6  el  dispositivo y m se embarazb, 

a d  que +u& a l  hospital de tineco-Obstetricia y no l a  

aceptaron hasta haber pasado dos aRos de haberse quitado e l  

dispositivo, hace dos  meses le  di jeron que estaba esperando 

bebe.  En e l  I .M.S.S. le   d i jeron que teni a dos meses  de 

embarazo y una partera  le  dijo que eran  cinco meses por l o  

crecido de su abdomen. 

Continu6 Bertha,  quien nos d i j o  que tenia dos nitias y un 

niKo. En todos me fuO bien,  pero con l a  primera yo no c o d a  

bien,  coda  puros  antojitos, hasta que  una vez m e  my6 y 

m i  esposo me llarnb l a  atencibn, porque en su estado tenla 

que alimentarse  bien.  Lleg6 e l  dl a de al iv iarse y e l l a  se 

sentla molesta, l e  doli a e l  est6mago e iba mucha a l   b a o .  Su 

esposo l e   d i j o  que s i   l a  llevaba a l  doctor y e l l a   l e  

contest6 que no. E l  antes de i rse  a trabajar l e   p i d i b  a su 

ma& que l a  cuidara, pues se sentía mal. Ws tarde  su suegra 



l a  acoapdG5 a San Phrtl n con la  partera  y ahi naci6 s u  bebe. 

Los otros  tres nacieron en e l  I.M.S.S. E l  cuarto naci6 

con labio leporino. Su suegra l a  acus6 de no haberse  cuidado 

del eclipse y por eso halda  nacido a d ,  s u  esposo  rechaz6 a l  

niKo en e l  momento de nacer y e l l a  se asust6 mucho, pues no 

sabia porque halda nacido a d .  El  dactor le d i j o  que no sabla 

porq- los ninos naciOln asl , pero 6 s  adelante se l e  podla 

p r k t i c a r  una operacibn. Su hijo  tiene ya diez &os y l e  han 

hecho una operaci6n  y e l  pr6ximo si&rcolea  le  hardn otra, 

hasta ahora &u esposo empieza a  aceptar, a s u  hijo. Despues de 

que naci6 este niKo, se puso el   dispositivo y ya lleva diez 

dSos con 61 s i n  ninguna revisibn,  nosotras l e  recomendamos 

que fuera a ver a l  medico  porque  despuds de  mucho tiempo e s  

contraproducente  tener el   dispositivo  y  &S afin s i n  revisarlo 

ni cambiarlo. En ese momento interrumpir5 Josefina y pregunt6 

que si d e s p u e s  de haberse operado (salpingoclasia)  podrla 

tener hijos, si se operaba, porque su marido querl a  tener 

otro  hi jo,   e l la  ya tiene  tres  hijos y tuvo dos abortos, por 

l a  misma raz6n la  ligaron,  el mOdico l e   d i j o  que si se volvía 

8 embarazar perderla  la  vida  ella o e l  bebO, cuando le  

prrguntuoo por qU0 querla  tener  otro  hijo, e l l a  rerpondi6 

quo "por  que sf l e  preguntamos s u  edad (38 d o s ) ,  l e  

in.foraar#s del riesgo que corria por l a  edad, por la 

operrci6n de rcconstrucci6n  y por e l  problema  por e l  cual  se 

le  practic6  la  sa.lpingoclasia,  y si en este  caso  llegara  a 

quedrr embarazada prActicaRente seria un suicidio, y nos 

contest6  "tal vez SI " S  nosotras ya no insistimos, 6 1 0  l e  



superiws que l o  pensara bien, porque l o  que iba a hacer 

ponia en peligro 5u vida. 

En  ese momento  comenz6 la  junta  general, a l a  cual no 

asistieron  las  dirigentes de l a  U.P.N.T. (por  estar en una 

junta). Un coordinador  di6 l a  in+oraacibn d s  importante de 

manera general y comluy5 a las 2 0 r 3 0  hrs. 

( 31 de Marzo de 1990) 

Llegamos a la hora acordada  (17:OO hrs.) ,  seguimos 

hablando del tema  de maternidad,  porque  tadavl  a no haMan 

hablado  todas de su experiencia  personal y habl6 MirM y nos 

d i j o  que había quedado  embarazada antes de casarse, cuando se 

10 comunic6 a su  novio l e   d i j o  que la   iba  a l levar con un 

doctor para que abortara. E l l a  le d i jo  que s i  no querla  al 

h i jo ,  no haM a  problema, que era  solvente y que si querla 

tener a l  be&. Su novio se ausent6 por 15 &as y reg red  

pidiendole perdbn,  se  casaron,  naci6  su bebe y es el  Qnico 

que tienen.  kmque  su hermana y su  suegra le han insistido 

que tenga otro bebe, e l l a  dice que M. 
Mientras  hizo  su  narraci6n se movía mucho, estaba 

nerviosa jugaba con  una bolsa que t ra ia  en las manos. TambiOn 

d i j o  que le colocaron el  dispositivo,  solo que se l o  quit6 

por  tener muchas molestias. Cuando se lo fue a quitar, hasta 

l e  ensePiaron el dispositivo que tenla,  pero  sigui6  sintiendo 

las  molestias,  fue con  una  amiga (doctora) y Qsta  le  coment6 

que era por el   disposit ivo.   Hirna  le  di jo que ya se lo hablan 

quitado, y l e  respondit, que todavla lo tenia y e l l a  atisrpa se 



l o  qultb. Actualmente se controla con inyecciones. 

En seguida  hablaron  Socorro y  Consuelo que dijeron no 

haber tenido problema alguno en sus embarazos, s i n  

embargo, nosotras observamos sus caras t r is tes  y 

a e l a d l i c a s ;  despubs se l e  pregunt6 a Viviana y d i j o  que 

despubs nos decla. 

Se les pregunt6  cudles  eran los temas de interes para 

ellas,  para  tratarlos en  ese espacio que  estA  dedicado a 

ellas.  Entre los temas  que  nos dijeron estan:  anticoncepcibn, 

violaci6n, conunicacibn, relaciones de pareja. Se concluy6 l a  

~ e s i b n  de este día record&ndoles  vernos el  siguiente sdbado a 

las 17:OO hrs. 

En seguida Viviana (que  no había  querido  hablar)  lland a 

una de nosotras, y l e   d i j o  que  no querla exponer su problema 

en pciblico  porque l e  daba pena, que l e  pasaba algo que  no l e  

deseaba a nadie. 

Esta casada  con un hombre mnor que ella,  incluso no se 

querla casar  por ese motivo. E l l a  tuvo  cinco  abortos y tiene 

dos hijos,  pero son adoptivos ( son hi jos de su hermana, solo 

que e l l a  no los puede atender  porque l e  dan ataques). Su mad 

-o sea l a  abuela de los niffos- los quiz6  regalar,  pero 

Viviana l e   d i j o  que e l l a  se quedaba  con los niffos,  puesto que 

no terda  hijos. 

Su hi ja  t iene ahora 16 apios y tiene dos niKas, l a  nds 

chica de dos meses.  Cuando Viviana supo que estaba embarazada 

de l a  primera  nifía, l e  preguntb que  de quien  era y s610 l e  

respondla que de un "muchacho", a l   l l eva r la  con un medico, 



6ste  le   sugir i6  que l a  apoyara, que l a  comprendiera,  porque 

s i  no iba a ser  peor. A s l  pas6 su primer embarazo, luego  vino 

l a  segunda  niPla, le  volvi6 a preguntar que de qui611 era y l e  

respondi6 10 misma  que cuando l a  primera  nifia, de un 

'* muc hac hog@ . 
Result6 que  en l a  noche siempre l e  decían que sl querla 

leche,  pero esa  noche  no se l a  t d ,  puso e l  vaso de leche 

debajo de l a  cama donde  no se vai  a  (en e l  vaso de leche l e  

podan sedantes) ya en l a  noche sint i6 una mano en sus pies, 

y era su h i j a  que estaba  llamando a su esposo, no d i jo  nada, 

se quedo quieta, y le   d i6  mucho miedo y decepcibn. 

A1  otro dl a l e  preguntd  a su h i j a  qUe  hac1 a  llamando  a 

su esposo, y e l l a   l e  contest6 que querla que l a  acompdlara 

a l  M o  porque l e  daba miedo, Viviana l e   d i j o  que por  qU, M 

l a  habla 1 lamado a e l la ,  pues  estaba despierta. En +in, no l e  

creyo mucho, pero  hasta aM dejo  todo. 

Despuk  Viviana enferm6 y se iba a inyectar y un dla a l  

sa l i r  a inyectarse, se le  olvicb  la  jeringa y se regresb, a l  

i r  subiendo l a  escalera  alcanz6 a ver c 6 m  su h i j a  se 

avalanz6  sobre  su esposo y l o  bes6 en l a  boca, su esposo l e  

decla que se retirara,  Fue  cuando Viviana ya M pudo d r  y 

les preguntd que era l o  que estaba pasando y a N  dexubri6 

que las dos niKas de su h i j a  eran de su esposo. Sufri6 una 

gran decepci6n,  ahora no sabe que hacer,  se siente inde-fensa, 

no tiene apoyo por parte de su famil ia y su h i j a  se ha vuelto 

6 s  rebelde y l a  ataca constantemente. 

Viviana no  sabe qu6 hacer y por eso nos pide alguna 



o r i e n t r i 6 n  para  llegar a una solucibn de su problema. 

A esta  sesibn  asistieron 8 personas. 

A1 Final de las sesiones, las  participantes han 

preguntado s i  se  pasard l i s t a  en e l  grupo  porque  sus 

dirigentes  les han dicho que a todos los actos  organizados 

por l a  U.P.N.T., los agreniados deberan participar,  les 

aclaramos que e l  espacio  era  para  quienes les  interesara, que 

no pasarianos  lista, porque seria una imposicibn, que a las 

mujeres ya nos hahian hecho muchas imposiciones como para 

imponerles  un  grupo de mujeres. 

( 7 de Abri l  de  1990 ) 

, 
Nos presentarnos a las 17:OO hrs. y acudieron a l a  sesibn 

Susana, Laura y Mirna, nos +uirnos a l  Area de la  cisterna 

donde les recordamos  que las  pldticas  iban a ser las de su 

interbs, por l o  que les pedirnos  nos dijeran  los temas  que a 

el las  les interesaban y coincidieron en pedir coaunicaci6n 

con la  pareja y con los  hijos. 

A l  preguntarles de ende  nada  la  inquietud  del tema, 

Laura  repondi6 que era un tema  muy iwortante ya  que era 

e x t n c i a l  que se tuviera cornunicaci6n, tanto con su  pareja 

cota0 con los   h i jos ,   e l la  comentb  que cuando conocib  a su 

novio ( ahora  su  esposo) pens6  que ser ia   e l  esposo ideal ya 

que  no tenia ningQn v ic io ,   n i   l e  llamaba l a  atenci6n i r  a 

fiestas, en f i n ,  era una maravilla de  hombre d i j o  Laura,  pero 

cuando se  casaron, 81 se destramp6 y cornenz6 a hacer l o  que 

no hacia cuando eran  novios, se iba de parranda  y llegaba 



tarde  hasta que habl6 con 61 y l e  d i j o  que e l  dL8 qu& ya #lo 

quisiera nadir con e l l a  que se lo   d i je ra  francamente y s i n  

ni-n problema n i  dramas de ninguna especie, %e i r i a  Cada 

quien  por  su  lado y fue asl co lo  poco a poco Cue cubiando su 

forma de ser y  ahora se llevan de maravilla. 

Coro empea5 a l loviznar, nos Fuimor a l  Area de l a  

escalera de los  edi f ic ios de l a  entrada. 

Susana pregunt6 c6mo podla hacer para comunicarse con su 

pareja, pues su esposo no l e  hacia caso  cuando e l l a  lo 

intentaba o hay ocasiones en  que se burla de e l la .  

Hablaron de l a  importancia de aprovechar lo, espacios de 

tranquilidad  para  platicar de l o  que les disgusta de uno y 

otro,  esto es, permitiendo l a  reciprocidad,  pero  sobre  todo 

evitar acumular sentimientos  negativos que los  l leven a 

explosiones y como consecuencia provoque mayor resentimiento 

entre  ellos. 

Como continuaba  lloviznando, se acercd su esposo a donde 

peraanedamoa nosotras  para  protegernos de l a   l l u v i a  y Suurna 

se pusc tensa miraba  a su esposo y nos miraba  a nosotras, y 

dirigimos la   conver~lc i6n a tlirna. 

Habl6 de su esposo que esta casado por segunda vet, en 

esta  ocasidn con e l la ,  nos e n t e r m  que re  divorcib de l a  

primera esposa porque le   h izo  creer que estaba embarazada y 

esa fue  la  raz6n  por l a  cual se casaron (en  alguna #orma esta 

narraci6n nos aclara l o  que en otra ocasibn nos platic6 

cuando Hirna quedo  embarazada,  O1 l e   d i j o  que viera  un medico 

quiz& pensando  que querlan  atraparlo nuevamente de l a  misma 



forma). 

ktualaente   la  amenaza con quitarle a s u  hijo y e l l a   l e  

contesta  ¡ahora si es t u  hijo!  jcu&ndo t e   d i j e  que estaba 

embarazada no lo  querias!  Ella sabe que COAW madre. tiene 

todos los derechos sobre e l  nino, aderndn e s  trabajadora 

asalariada y puede solventar  los  gastos de e l l a  y su hijo. 

Cuenta  con e l  apoyo d e  s u s  hermanos todos mayares  que e l l a .  

Le hicimos  notar que tenia todas las  condiciones a su 

+avor, y que las  palabras de su esposo Sblc eran 

MnipUhCi6n y amenazas.  Habl6 d e  c6mo e l  nino s e  va n9s con 

el pa@  quo con e l l a  que e s a  &S tiempo con e l  niPSo. 

( 14 de Abril de 1990 ) 

En esta  orasi6n  asistirnos a l a  coaunidad como todos  los 

&bador y estuvimos esperando a las sef5oras  en l a  entrada  del 

predio, y cuando fueron las 17:30 hrs. se acera5 l a  senora 

6ertrudis (que vive a un lado  del  predio donde se  celebran 

las  juntas de vivienda y nuestras plAticas).  Nos comrntb  que 

ese d a  no habrla sesibn ya que como era &bad0 santo mucha 

gente s a l l a  de paseo y por lo  tanto no habrla asamblea n i  las 

plAtieas para las mujeres. En seguida nos retiramos. 

( 21 de Abril de 1990 ) 

A l a s  17:20 hrs.,  lleg6  Viviana con s u  prima y l a  suegra 

de su prima, dpy)uIs d e  los  saludos  le  dijimos a Viviana 

que  cuando quisiera empezarlamos, hizo un gesto dando a 

entender que  en presencia de las  otras personas no iba a 



hablar. NOS fuimos  a la escalera de la c n t r d  y a M  le 

pedimos  que nos platicara  nuevamente su situaci6n. 

Dijo que adopt6 a BU hija a los tres *os de edad y a su 

hermanito a los seis meses  de  edad, y ya  tenla a los  niHos 

cuando se cas6 con  su esporo, que  es r(Ls joven que ella. Su 

esposo  los  mantiene a ella y a sus hijos  adoptivos.  Trabaja 

ella con  su esposo en un taller. 

Su hija  iba a la secundaria  cuando que& embarazada de 

su primer niKa, se quejaba  mucho  de  un  dolorcito, la  llevd 

con el  medico, quien pen%  en probable  apendicitis y la envi6 

al Hospital  General, ahl  le practicaron  varios exlmenes y 

ultrasonido. El ddico le  dijo a Viviana que  su hija  estaba 

embarazada y que  aunque  resultara  dolorosa  para ella, coso 

madre  dehia  apoyarla.  Cuando  Uiviana  enter6 a su  esposo Bste 

mostrd  su  enojo y las  corrid,  le  dijo a Viviana que era  una 

"alcahueta",  Viviana  le  respondid, que si su  hija se iba ella 

tambien.  Cuando  Viviana le preguntaba  sobre  quien  era el 

padre de su nieta,  ella  le  contestaba que de  un  compaf'iero de 

la escuela y cuando le  dijo  que se lo  enseKara  para  hablar 

con 61, decl a  que ese dl a no  hahl a ido a la escuela,  hasta 

que finalmente la convenci6 de que ya m aristla a la 

escuela, ademhs de que no  sabía  donde vivía. 

La niKa  volvid a quedar  embarazada y la respuesta +%e 

semejante al embarazo anterior. 

A1 preguntarle sobre la respuesta  afectiva  de su esposo 

a  su nieta, nos respondid  que  no tiene un  gran  acercamiento 

con la supuesta nieta, sin embargo,  cuando  Viviana  logr6 



drrenm8Pcarar l a  situaci6n  61  le da  coma explicacidn que  fue 

w h i j a  quien se l e  colgaba y l o  besuqueaba. 

A1 nacer e l  segundo beb& su h i j a  ya no esta  durante e l  

dia en l a  casa, se va a l a  casa de su  prima de Viviana, y 

aparentemente  ya r m  duerme  con e l  papa  de l a  nifias. 

Quienes primero l e  comentaron a Viviana  fue, su hermana 

l e   d i j o  que l a   h i j a  de Sofia  era de su esposo,  despues sus 

primas  porque velan c6ma Sofia 10 abrazaba y l o  besaba. 

Cuando Viviana pudo "atar cabos" se di6 cuenta de que 

cuando su esposo se l e  acercaba o l e  daba dinero,  Sofia se 

enojaba mucho. 

Otra  pregunta que surgi6  fue l a  de c6mo se enter6 Sof la 

de que e l l a  no era su madre,  porque  nunca les habla  dicho que 

ellos  eran adoptados, y nos  coment6  que fue en  una excursi611 

donde +ueron las primas de su marido. A1  parecer hubo un 

pleito  entre sus  primas y Sofia, y entre e l  enojo, 10 primero 

que surgi6 m e  que Viviana no era su madre. 

Tambi6n se nas hizo importante de cdao Sofia a pesar de 

todo sigue llamando de "usted" a 5u "papa", & lo  en ocasiones 

le   l l ega  a hablar de "tti" y cuando 81  sale a algirn lado, l e  

encarga unos "gansitosee. 

Hicimos notar a Viviana que su h i j a  pudo  haber sido 

seducida desde pequdfita  al grado de  que lleg6 a considerar 

la   relacidn de su padre como normal puesto que fue  la  primera 

relacibn con un hombre, y que 61 pudo  haber  manejado a su 

conveniencia, de t a l  forma que pudo haberla sobornado  con 

dinero o amenazarla ( Viviana  dice que a Sof la  le llama mucha 



la atencidn el dinero) a m o  que cuando Sofia que& 

embarazada a l o s  13 &os, w esposo tenla 29, o w a  que era 

un  adulto que estaba  haciendo  las cosas con  plana  conciencia, 

en cambio  ella  era y es tockvla una nifía y que la uducci6n 

pudo  haber sido -de tiempo atrAs. 

Al parecer  Viviana tiene clara  esta  eitÚaci6n, p u w  no 

muestra  coraje en contra de su hijr, aunque,si  uni#irota su 

dolor por la  situacibn. Le pediams que intentara  hablar  bien 

con Sofia  para saber qu6 es 10 que  ella piensa,  incluso  le 

propusimos que la  llevara  el siguiente abad0 para  platicar 

con ella. 

Por cíltiw,  Sofia tiene rechazo al atender  a sus hijas, 

y  una de las  justificaciones es que el papA de 6 s  hijas le 

dijo que ya no  queria  a  su ma-. Cosa que se contradice con 

lo que dice  Viviana  puesto que 41 culpa de todo a &#la. 

Nos acercamos  hacia el grupo donde ya haMa seis 

personas. Y una de ellas,  Bertha,  habl6  casi esponUneuonte 

de lo que  estaba  sucediendo,  y nos dijo que su esporo le 

habla  tirado  un  perrito que ella  tenla y al  reclamarle,  le 

di Jo que le interesaba 119s el perro que 61. Bertha le 

argument6 que na tent a porqu6  hrcerlo,  puesto que el 

animalito no molestaba a fudi@, a m 8  de no haberle 

coawnicado que haMa i d o  a  tirar el  perrito. Despul)s d e l  

digusto se  fue a  tomar, cosa que ya no hada Frecuentemente 

(61 tomaba desde pequeRo), por estar ederaw de diabetes. 

El esposo de Bertha la culpa de todo lo que se rdiere a 

la educaci6n de sus hijos, un  ejemplo  que  ella nos puso es 



que w hi jo  mayor be - l i b  de l a  secundaria porque M deseaba 

seguir  estudiando y se metid a trabajar de velador en la  

a b r i c a  donde trabaja su padre. E l  sueldo que e l  recibe, se 

l o  ahorra su patrdn así que solo  le  pide cuando necesita  algo 

y e l  dprrps dinero se l o  guarda, o sea, que  no contribuye a l  

oasto familiar. 

Bertha nos dice que  ya no se siente  a  gusto con su 

esposo, pero  tiene miedo de separarse  porque, s e n  el la ,  no 

sabe  hacer  nada.  En  ese momento intervino  Matilde y l e   d i j o  a 

Bertha que  debemos hacer que nuestros hi jos contribuyan  a  los 

quehaceres docn0sticos. 

La p l I t i ca  M concluyd  porque ya estaba mezando su 

junta, a d  que  esperamos concluirla  el  siguiente  slbado. 

( 28 de abr i l  de 1990 ) 

Llegamos a las 17800 hrs.,  junto con yolanda, msta es l a  

primera vez que asiste, como era  la  Qnica que habia 

llegado,platicamos con el1a:estA casada, tiene dos hi jos 

hoabres de (5 y 4 mos. Se  cas6 a  los 16 &$os, a n  estaba 

estudiando y a l   pr incip io  w control6 do% Mor para no 

embarazarw, urspehdi6 e l   t r a t u i r n t o  y t a r e  dos &os en 

embarazarse, y c m  no p o d a  tener familia, se separ6 de su 

esporo por n i te  motivo  y  duraron  casi un #o separados pero 

se seguían  frecuentando  y en  una de esas ocasiones que& 

embarazada. 

En rl peri&do m e l  que estuvieron  wprrados,  ella 

vendi6 sus muebles y  solo guard5 lor utensilios de cocina y 



mientras  tanto  vivid con su madre.  Cuando enter6 a  su esposo 

que estaba embarazada e l l a  se cncarpb de buscar un 

departamento y comprar  muebles, s in  embargo todo e l  embarazo 

y tres meses despuh de 61, c o n t i d  en l a  casa de su madre. 

Posteriormente se fue a su departamento  con l a  advertencia de 

su madre  de que para  otra vez  ya no la   iba  a aceptar por 

haberse  regresado con 61, y  a par t i r  de ahí e l l a  sabe que 

tiene que aguantarse; vivieron un t i m o  en Neta y l e  

preocupa que l e  den su casa en Ixtapaluca,  porque W esposo 

es  comerciante  y s i  actualmente l o  ve  poco por  su r i m  

trabajo,  viviendo  ella hasta  Ixtapaluca, l o  va a ver IC=. 
Esta  situaci6n  le  disgusta porque piensa que s i  se cast5 fue 

para  tener  un compatíero y buena parte  del dta se l a  pasa 

sola. CIctualrente vive con su madre. 

Su esposo ingiere bebidas alcoMlicas y ha hablado con 

61  diciendole que no le  gustarla que sus h i jos  10 vieran 

borracho  y a l  parecer 61   lo  asirnilb, pues ha dejado de tomar, 

platic6 c6mo al   pr incip io  de su matrimonio e l la   ten ía  que 

acercarle toda su ropa,  hasta que decidib ya  no hacerlo pues 

e l l a  estaba  atareada con los nitios  y l e   p id id  que 61 tomara 

sus  cosas,  pues e l l a  cumplia con dejarselas  limpias y  en su 

lugar, su esposo tambidn tenfa   la  costumbre de dejar regada 

l a  ropa,  habl6 con 61 y ya  no l o  hace. 

Mientras  su h i j o  mayor  va a l a  escuela  en l a  tarde, e l l a  

se dedica  a vender productos de belleza y se l leva a su 

h i j o  &S pequef'io. 

CI las seis de la  tarde  l legaron Sara y Socorro  (Sara es 



la primera  vez que va, adem&s de ir en representaci6n de 

Consuelo que est&  emferma). 

Les preguntamos c6lao les  habla  ido  en  la semana y 

Socorro dijo que bien y Sara  dijo que trabajando,  ella 

trabaja de a 18 hrs. como costurera, tiene una nif'ía de dos 

dos que le cuida su maoh y su cWada. 

En seguida  surgi6 el tema de c6mo habla  diferencia  en la 

forma de ser de los ninos, todas coinciden  que  los  niKos son 

a s  rebeldes e ingeniosos,  las  niKas 6 s  calmadas y 

delicadas. 

Cabe mencionar que Yolanda  hizo el comentario de que se 

M a b a  con sus hijos y pregunt6 si estaba  bien o mal que ella 

les  tratara  de  contestar sus preguntas.  Tarnbibn  menciond  de 

c6mo Fue  su atenstruaci6n  la  cual cuando llegb no sabla nada 

de eso. 

Tanbien  queremos  mencionar que Yolanda es la primera  vez 

que  acude y particip6 mucho. 

En  esta  ocasidn nos percatamos que desde que dijimos que 

no ibaraos a pasar  lista,  la asistencia  disminuy6, sin 

embargo, ha habido  asistencia de personas  interesadas  que 

asisten con regularidad. 

( 5 de Mayo  de 1990 ) 

Estuvimos a las 17:OO hrs. y como la lluvia  era  intensa 

decidimos  esperar un  tiempo razonable por si llegaban  algunas 

asistentes: a las 17:30 hrs. la saora Eva, nos invit6 a 

pasar a w casa, a las 1 8 r 0 0  hrs., como la  lluvia  no 



cesaba,decidiams  retirarnos y afuera  encontramos a Laura y a 

Ilirna, en  seguida llegd  Bertha,  Isabel y Hatilde, comentamos 

de los inconvenientes d e l  lugar que no permite a todas la% 

asistentes  escuchar los conentarios, por la disposicibn  flsica 

del  lugar,  el  cual  impide  cerrar el- eí  rculo, de tal  +orad que 

todas  quedemos integradas y prestar  atenci6n a  todas las 

participantes. 

Laura y Mirna  ofrecieron  preguntar sobre la posibilidad 

de conseguir  un  espacio &S apropiado,  para  evitar que 

personas que no  esten  integradas  al grupo lleguen a enterarse 

de  lo que se trabaja en el mismo, y asi evitar  observadoras 

que RD participan en el  grupo. 

t 12 de Mayo de 1990 ) 

En este  ocasi6n  llegamos tarde 17:30 hrs., debido a la 

intensa  lluvia la  cual estaba  generalizada. Le preguntamos al 

sellor Rafael si el grupo habla conseguido  un local  para 

reunirnos, pues m hahla  nadie  presente y supusimos que ya lo 

habian  conseguido. E l  s&or Rafael dijo no saber nada. En ese 

atomento lleg6  una M o r a  que  coRent6 que hahla  llegado tarde 

por la  lluvia, que venia de la colonia  Portales a participar 

en el grupo  de mujeres. 

Esperamos  hasta  las 18:OO hrs. y cama segula lloviendo, 

no llego  ninguna int-rante d e l  grupo,  por  lo que decidimos 

retirarnos  diciendole  que el prdximo dbado nos veriamos a 

las 17:OO hrs. 



( 19 de  Hayo de 1990 ) 

Lleganos a l a  comunidad a las S p.m., estabams  solas 

pues adn no llegaba nadie, como a los diez m i n u t o s  s e  acerc6 

Rargarita,  quien e s  una vecina de l a  u n i d a d  y se sent6  a 

platicar con nosotras, t r a i a  guantes  y una cubeta, a l  parecer 

hacl a  limpieza en s u  departamento, nos coment6  que dentro de 

esa unidad hablan  personas que pertenedan  a  diferentes 

partidos  politicos, que los  del fondo eran p r i l s t a s  y los del 

frente  cardenistas, nos manifest6 que ella  detesta a  todos 

los p r i f s t a s  y que por lo mismo al   l legar a  esa unidad tuvo 

muchos problemas  porque e l l a  no s e  sabe quedar callada, nos 

sugiri6 que les di6runos a las  sdforas  del grupo clases de 

como cocinar  cosas  baratas, sembrar hortalizas  y c6ap comprar 

zapatos  y ropa rds baratos, tambien se ofreci6 para hablar 

con l a  representante de otro cornit4 para que reuniera  a &S 

s d o r a s ,  que asistieran a  nuestro grupo  de  mujeres. 

6 las 5:30 p.m., llegd Yolanda y se sent6  a platicar con 

nosotras, nos ccn~entb que el dbado  anterior se hatala 

suspendido s u  junta por causa de la   l luvia,  y en ese 

momento  cornenzd a  lloviznar, PIargarita nos ofreci6 su casa 

para que no n o s  PojAraaws, s e  10 agradecimos y l e  dijimos 

que esperarlanos un poco por s i  venlan m&s compaITeras y en 

caso d e  que lloviera mbs fuerte, subirlamos, e l l a   s e   r e t i r l  

por e l  agua y nosotras nos cubrimos de la  lluvia debajo 

de unas escaleras. Eran l a s  6:20p.m., cuando lleg6 Mirna y 

nos explicb que s u  hermana Laura y Aurora tenlan mucho 

trabajo y por eso ya no hatdan asistido a  nuestras  reuniones, 



le preguntamos si ya  hama v i s t o  con Lola  lo de o1 local 

para nuestras  reuniones, n o s  explic6 que tenlan que hablar 

con e l  Sr.  Rafael  y que precisamente esa tarde  tratarían ese 

asunto. A l a s  6030 p.m. , llegaron Bertha, Isabel y J w i n a ,  

l e s  explicamos que seguiríamos con nuestras  reuniones, que e l  

Sbbado anterior no nos había sido  posible  llegar a  causa de 

la  lluvia, pero que  por +aver le5  avisaran a l a s  que vieran. 

Mirna y Laura se despidieron pues tenlan que i r  a s u  junta, 

ya que pertenecen a l a  mesa directiva, para entonces ya  había 

dejado de lloviznar cuando llegd Antonia, nos cowant6  que 

había  estado  llegando  tarde por causa de su trabajo,  nosotras 

lee preguntarnos qu8 opinaban acerca de  c6mo s e  habían estado 

dando nuestra  reuniones y todas nos comentaron  que a e l l a s  

sí l e s  gustaba a s i s t i r .  Dieron l a  7:OO p.m., y en v i s t a  de 

que nadie nds llegd no5 despedimos y les  solicitamos que  por 

favor  corrieran  la voz a l a s  dem&s para que e l  pr6xino &bad0 

asistieran a l a  reuni6n, que las estariamos esperando. 

( 26 de Mayo de 1990 ) 

En esta  oceri6n 11- Mrora a las 5 d e  la  tarde para 

participar en el grupo, pero a l  m ver  a sus amigas  (Laura y 

Mirna), fue a hablar por teldfono , y por e l l a  nos  enteramas 

que no tardarlan en llegar. CI las 6 d e  la  tarde Clurora se 

retir6 por  que tenía que i r  a trabajar. A las 6:20 de l a  

tarde,  llegaron Laura y Mirna. 

Mirna se acerc6 a saludarnos y a justificar s u  tardanza, 



comentando  que hablan  tenida  un comproariso e l  cual les 

inpidib  l lpqar a tiempo. Preguntamos  a Mirna qUe habla pasado 

con e l  local y r n n  d i j o  que estanan por  resolverles  sobre el 

ais-. 

Nos inForm5  que en la  junta de l a  Uni6n  del &bada 

anterior,  insistieron sobre la  asistencia de las mujeres a l  

grupo,  mientras  tanto  Laura se d i r ig id  con los deds  miembros 

coordinadores de l a  Unibn, y l a  percibimos un tanto  evasiva 

para con nosotras. A las 7 de l a  noche fuimos con el   Sr .  

Rafael  para  pedirle que recordara en l a  junta del espacio 

creada para las mujeres,  pues  nosotras  estariamos  presentes a 

l a  hora acordada. 

( 2 de Junio de 1990 ) 

En este d l a  llegamos a l a  5 de l a  tarde y  no lleg6 

nadie, l e  pedimos a l   Sr .  Ra+ael que les recordara en l a  

junta  la  asistencia  al grupo de mujeres. 

( 9 de Junio de 1990 

Llegamos a las 19:lO hrs.,  justo cuando iba  llegando 

llatilcle con su niKo  en brazos y su esposo. Nos preguntb s i  

seguíamos asistiendo y nos explicd que e l l a  no habia  podido 

ir a las reuniones  anteriores porque se cambio de casa. Le 

in+ornamos  que varios Sabadps no habiamos podido  trabajar 

debido a las  intensas  lluvias, y aunque  dos a b a d o s  

anteriores ya na habia l lovido tampoco habla asistido nadie. 

A f i r m 5  que ya se 10 imaginaba, porque de unos 20 días a l a  



fecha habla  problemas en la Unidn de vecinos e insistid en 

que &S o menos la  aparicidn de los problemas  coincidieron 

con la fecha en que se suspendid  la  junta ( 12 de MYO 1, que 

al  parecer  la  junta  de este &a era decisiva  para  ver si 

continuaban o se disolvia  la  Unidn de Vecinos de la colonia 

CIgrlcola  Oriental. 

A continuaci6n nos dirigimos al seKor  Rafael quien 

inmediatamente  nos seR;a16 a Dolores ( dirigente de la 

U.P.N. T. Conrisidn Femenil  y  Poll  tica)  apresurlndonos a hablar 

con ella antes de que iniciara  la  asamblea. 

Hablamos con Dolores y nos preQUnt6  cdno nos habla i&. 

Respondimos que muy  mal  porque  las  lluvias  y la falta de 

local nos hablan  impedido  trabajar con las  personas 

interesadas, adeds de que el  sdbadcr anterior  ya no asistid 

nadie,  raz6n por la cual  decidimos  asistir a su junta  para 

plantearle  la  situaci6n a ella. 

Dolores no in+orm5 que en la asamblea  iban  a  tratar 

problemas  ocasionados  por &S personas de  la  mesa  directiva  y 

que si habia  oportunidad  convocarlan  nuevamente  al grupo de 

mujeres. En ese momento se dirigi6  a  Luz  y le  preguntd si 

vela  la  posibilidad de tratar lo del grupo de mujeres en la 

asamblea. Luz respondid  definitivamente que m, y al 

enterarnos  de c6mo estaban  las cosas le preguntamos a Dolores 

c6mo vela que suspendieranos  teaporalaente  las  actividades 

del grupo de  mujeres con la finalidad de que pudiOrawK 

concluir con nuestra  Tesina,  y ellas mientras  tanto,  pudieran 

conseguir un local  adecuado  para  realizar  un trabajo efectivo 



con quienes esWn interesadas. 

Mencionamos nuestro i n t e r h  de continuar con e l  grupo 

una vez  conclulda l a  Tesina, pues independientemente de Bsta, 

tenemos interOs  personal de continuar  este  trabajo, adelds l e  

comentarnos nuestra  inquietud de alfabetizar y e l l a  nus 

respondid que e l  3 0 %  de un  grupo de mujeres  es  analfabeta. 

Dolores  estuvo de acuerdo  con nuestra  peticidn. Y a  entre 

nosotras acordarnos quedarnos a la  junta para  enterarnos  del 

problema y observar la  participacidn de l a  mujeres. 

La asamblea la   in ic iaron dos personas ( presidente y 

secretario 1 de la  anterior mesa directiva que originaron  el  

corrflicto. Tomaron una postura de justificaci6n  diciendo que 

renunciaban  a l a  mesa directiva irrevocablemente,  pero s i  

estaban  ahl era porque así se l o s  pidieron  las personas que 

querían que los representaran. Clfirmaron  que habían sido 

acusados de boicoteadores y de distorsionar  la inforrnacidn. R 

continuacidn una persona de l a  Comisidn Pol í t ica ( U.P.N.T. ) 

ley6  un documente dir ig ido a los solicitantes de vivienda con 

la   f ina l idad de reestablecer el buen funcionamiento de l a  

seccidn Agrlcola  Oriental, asl como recuperar l a  confianza 

hacia l a  U.P.N.T. Cl1 concluir e l  documento, Dolores  iba a 

carplementar l a  inforlaacidn y se suscitd una di%usiJn que 

durante un buen rato  impidid  la  continuacidn de l a  asamblea. 

Cuanda la  situacidn se normalizd tom5 l a  palabra  Dolores e 

hizo una breve resma de lo que es l a  U.P.N.T., y de l o  que 

ha conseguido en sus cinco *os de trabajo. Todo este tiempo 

O1 pdblico pcrman#id  atento y callado y al  concluir su 



participaci6n la aplaudieron y nuevamente se inici6 la 

discucidn  acerca  de  quiin  tomaba la  palabra. 

Uno de 105 asistentes t- la  palabra y l e s  pidi6 

dejaran  de  agredirse  unos a otros, l e s  pidid que actuaran con 

madurez y profesionalisato y entre sus demandas pidi6 que se 

dejaran  de  demagogias;  que todos los a N  presentes  eran 

solicitantes  de  vivienda y que  primero  que  nada  dehian  tratar 

Bste punta,  pues todo lo deds era  secundario. Puso  en 

evidencia los objetivos  politicos de la U.P.N.T. y dijo que 

si ellos l o s  apoyaban  para  conseguir  vivienda, su obligacidn 

era  apoyar a la U.P.N.T. en los Rdtines,  marchas, y toda 

participacidn  solicitada,  pero  que to& lo tratado aht mera 

al grano y concreto  pues  hahia en la Unidn  gente  profesional 

y no profesional, y sobre toda  en  Qste segundo  grupo  gente 

que  no comprende terminos politicos. 

Como ya se prolongaba  demasiado la  asamblea, se tratb el 

awntb del +ondo de ahorro y empezaron a tomar  acuerdo sobre 

la asamblea del pr6xi1no sibado y en ese  momento  nos 

retiramos. 

Durante la asamblea  pudimos  observar que aproximadasente 

el BO Y. de la asistencia estA constituida por mujeres. En 

general la participacidn  abierta es essasa, sin embargo,  la 

participacidn en sub-grupos  formados  casualmente por la 

cercada de UMS y otros queda  como  comentarios  entre ellos 

por ejemplo i que hagan lo que quieran, a nosotros lo que nos 

interesa es l a  vivienda! 

En al@n  moatento uno de los asistentes  interrumpi6 y una 



d o r a  lo empu&5 y le  dijo i allese, deje hablar a Lolita! 

Y c m  Qste  varios comentarios, de los cuales pocos 

alcanzarnos a escuchar  claramente. 

NOE parece  importante  renrionar que en las  diversas 

participaciones,  ya sea de  los  dirigentes de la U.P.N.T., o 

de las  personas que renuncian, de los que  apoyan a unos y a 

otros, todos recibieron  aplausos  una  vez  que cada uno 

defendia w postura y aunque con +recuencia  eran  contrarios, 

todos eran  igualaente  aplaudidos, lo que pone en evidencia w 

indeqinici6n  hacia unos y hacia  otros. 

. I  



L e n  CMvet Teixeiro 

Abrid  105 ojos, se eck5 un vestido 

se Fue krpacia,  a la  cocina 

estaba  oscuroI s i n  hacer ruido 

prandib ir estuea, y a la  rutina 

s i n t i 6   e l   s i l e n c i o  como un apuro 

todo -etab e n  e l  desayuno. 

Dobl6 su espalda, go& un suspiro 

s i n t i 6   r i d c u l a   l a  esperanza 

a l  &S pequdo le ardi6 l a  panza 

roapi6 e l   s i l e n c i o ,   w l t 6  un llorido. 

Sirvib  a s u  erpooo, virti6  a   los ninos 
caabi6  pr+(ales, sirvi6 1- panen 

llev6  a sus h i j o s  para la  escuela 

pens6 en la   dicta que se coadan 

aidid  el  dinero? c w r 6  verduras 

palp6 l o   g r i s  d e  s u  e c o d a  

e r a 6  e n  la  cola dc l a r   t o r t i l l a s  

car@ a Francisco, a i r 6   l a   c a l l e  

por todas  partes h M a  Pujeres 

todas cocapraban y se d a n  

cumpllan aisladas con sus *berro 

l e  recordaban a las horaigas 

s i n t i 6  de pronto que eran  amigas 

s i n t i 6  que todas eran  amigas. 

Volvi6 a su casa, casa rentada 

vi6  a d r  amigas desde l a  entrada 



l e  di6 a Francisco con qU0 jugar 

ba~ri6  los   pisos,  tendi6 las cafflds 

se vi6  al  espejo,  air6  las canas 

Junt6 las  cosas de cocinar 

cort6  las papas, las puso a l  .Fuego 

y a l a  manteca la  hizo  chillar 

ahora l o  crudo 58 ha transformado 

estaba  listo para camer 

la  casa  entera  tiene  otro ver 

de nuevo l i s t o  para ser usado. 

Puso l a  mesa, sirvi6 a los niPEos 

cambi6 p a a l e s   c o r M   l o s  panes 

limpi6 de nuevo mesa y cocina 

l e  di6 a Mercedes l a  medicina 

pidid s u  turno en los lavaderos 

tall6  vestidos y  pantalones 

mir6 l a  ropa tendida a l  S01 

eo10 s i  ayer no se hubiera hecho 

l a  misma +riega  todos los & a s  

se caminaba de nuevo e l  trecho 

sinti6  la   vida coma prisi6n 

se l e  escapaba  todo l o  hecho. 

Sr? VA l a  vida, se VA al  agujero 

como l a  mugre e n  e1 lavadero. 

Cruz6 palabras con s u s  vecinas 

hub sonrisas en foraaciln 

toda l a  raza en s u  cant6n 

SS las  arregla con el  t r a j i n  

siempre mujeres, cumpliendo o f i c i o s  

que se entretejen s i n -  tener fL n 
ser  costureras,  ser  cocineras 



recamareras y planchadoras 

ser en+ermeras y lavanderas 

t a n b i e n  aeseras y educadoras 

a s u s  familias  las  dejan  listas 

rumbo a la  escuela o hacia el   trabajo 

para que puedan checar l a s   l i s t a s  

s e  daba cuenta de los-  afanes 

y de los fines habla un carajo 

para e l l o s  siempre la  vida es seria 

pero se ahogaban e n  l a  miseria. 

Se VA la  vida, se VA a l  agujero 

como la mugre en e l  lavadero. 

Se f u e  derecho para s u  nido 

siempre  pensando  planch6 l a  ropa 

todo lo  roto dej6 surcido 

tenla un momento pa’  descansar 

se  abri6  la puerta y entro e l  marido 

tambibn  molido de trabajar 

puso l a  mesa, s irvi6   la  sopa 

para quejarse no abrib  la boca 

se  rieron  juntos y platicaron 

se hablb de ninos y de dinero 

d e  las  vecinas, de al@n  dolor 

de los camiones y del  patrdn 

law5 lo   trastes,   t ir6  basura 

durmi6 a los niKos,  cambi6  paRiales 

como a i r e  que entra por l a  ranura 

los dos jugaron con s u  ternura 

le di6 la  vuelta a l a  cerradura 

durmi6  de pronto todos s u s  males. 

Se v i   l a  vida, se va al  agujero 

como l a  mugre en el lavadero. 



M W 9 I E R  D E  26 A R Q S  

L. JoSO Herrt&ndez Coldn 

Mujer de 26 *os 
ya ha madurado t u  cuerpo 

y es t u  afan grande  en la  vida 

buscar esposo perfecto. 

Tienes un novio arquitecto 

y t e  dice t u  intelecto 

que aunque  no t e   l l e n e   e l  alma 

sabra  ponerte en t u  puesto. 

Y en e l  pueblo  aquel de  donde s a l i s t e  

habrA  boda e n  el   c lub de 105 rotariori 

t u  padre f e l i z   t e  dedica un brindis 

y t u  madre f i e l   t e  reza un rosario. 

Y t6 no sabras por  qu4 t e  casaste 

pero el tiempo ya tuvo su contraste 

y t u  f i n  social ya t6 lo  cumpliste 

y e l  "San Juan Start"  llevari  parte. 

Mujer d e  26 &os 

ya se t e  olvidd  aquella  parte 

y e l  amante  que negaste 

l o  recuerdas  cada  tarde. 

Era  por c i e r t o  un desastre 

pero t e  dice t u  cuerpo 

que q u i d   t e  hubiera dado 

un vino de amor a tieatpo. 

Y volviste a ver si por coincidencia 

en el   club  social  con 41 te  tropiezas 

pero e l  tiempo  que e s  buen  compaPlero 



del amor aquel se 11- el dmvrlo. 

CIunque t6 no sepas que estlis viviendo 

5e te  es- sirviendo y est&n comiendo 

y aunque ya t u  dicha no importa nada 

en tu  vida esto ya terminada. 

Fkrjer de 40 Moo 

busca en l a   p i e l  de t u   h i j a  

aquel sudfo que t6 en junio 

mataste en tu pueblo  viejo. 

IMjala tener amores 

aunque es posible que l lores 

A s  vale v i v i r  llorando 

que morir s in  saber cuando. 

Coro aquella vez en t u  pueblo viejo 

que hubo boda en el "club  rotariw" 

que t u  padre dedicd su brindis 

y t u  madre Fiel   te  re-  un rosario. 

" - 

Y aunque t6 m sepas que estAs  viviendo 

se te  esto sirviendo y -tam comiendo 

y aunque ya tu  vida no iaporta nada 
en t u   h i j a  es- apenas  comenzada. 

Y con e l  recuerdo de t u  parado 

dOjala que viva y &hate a un lado 
para que otro  junio en t u  pueblo v ie jo  

en el "Club  Rotario" m haya otro entierro. 
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