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PROYECTO LOS ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES EN EL MÉXICO PRECOLOMBINO

Introducción
Los estudios y las investigaciones de corte
histórico y antropológico que se han ocupado
del examen de las relaciones de género y la
condición femenina en diversas sociedades en
el mundo en general y en especial en
Mesoamérica son numéricamente reducidas y
se encuentran dispersas en muchas publicaciones
de carácter periódico, en tesis de grado inéditas,
en  libros dedicados a especialistas, o en obras
escritas en otros idiomas, predominantemente
el inglés.

Reconociendo esta problemática como
relevante y con el fin de ubicar en un solo
volumen la información disponible me propongo
realizar una investigación sobre esta temática.

Justificación del estudio
Hay dos razones que considero fundamentales
para llevar a cabo una investigación de este
tipo, la primera es que no existe una obra de
esta clase en nuestro país. La otra motivación
se relaciona con el hecho de que permitiría
cote jar  los argumentos,  examinar las
premisas, confrontar las diferentes opiniones,
comparar las distintas explicaciones, analizar
los diversos enfoques empleados por las
distintas especialistas en sus indagaciones,
los aspectos abordados,  explorar  las

metodologías empleadas, así como sus
premisas políticas implícitas o explícitas.

Objetivo
Mi propósito en esta investigación es examinar
los presupuestos y planteamientos de las
académicas que han dirigido sus esfuerzos
al estudio de determinados aspectos que
consideraron de utilidad para un acercamiento
a las nociones del género y lo femenino en
el México precolombino en vísperas de la
conquista española. Al inspeccionar esas
investigaciones destacaría las premisas teóricas
de las que part ieron,  los aspectos que
privilegiaron y las estrategias metodológicas
que emplearon para lograr sus fines.

En la literatura que he examinado
de manera preliminar se destacan la excavación
y las investigaciones a partir del registro
arqueológico, el análisis de los documentos
pictográficos, la revisión crítica y selectiva de
las fuentes documentales, tanto las españolas,
que incluyen las civiles, como las escritas por
los rel igiosos, las producidas por los
histor iadores indígenas, así como las
investigaciones en las que se recurrió al examen
de los mitos y las narraciones legendarias, al
estudio comparativo, la analogía etnográfica y
la historia oral. Se analizarán también aquellos

trabajos que se elaboraron con base en el
examen de fuentes secundarias.

Marco teórico
El enfoque que adopto aquí es el de la
Antropología de Género, campo de estudio
profundamente influenciado por el feminismo. Al
emplear esta perspectiva parto de la visión crítica
de la antropología y el rechazo al androcentrismo,
el heterocentrismo y el eurocentrismo
tradicionales, tanto en el plano epistemológico,
como en el de la práctica profesional.

Al definir el androcentrismo como un
enfoque de análisis realizado predominantemente
desde un punto de vista masculino, para
después considerar los resultados válidos para
todos los actores sociales, hombres y mujeres,
permite percatarnos de que la historia, la
antropología, igual que la arqueología han sido
predominantemente androcéntr icas. La
impugnación del androcentrismo desde la
antropología plantea que las relaciones entre
los géneros debían ser consideradas como una
de las dimensiones fundamentales de la
sociedad.

E l  he terocent r ismo par te  de l
supuesto que en las sociedades que han
existido históricamente y las documentadas
etnográf icamente só lo  han habido dos
géneros: el masculino y el femenino, aquí
planteo que debe tomarse en cuenta que hay
un tercero o quizá más. El eurocentrismo es
la perspectiva adoptada en los estudios que
suponen que los  su je tos  en todas las
sociedades, de cualquier tiempo, han tenido
relaciones e ideologías de género como las
que prevalecen en el mundo occidental, sin
preocuparse por el análisis de los contextos
particulares y específicos.

Para ser  congruente con este
posicionamiento se debe distinguir entre lo que
es el sexo y lo que es el género, señalando
que sexo es una realidad biológica en hombres
y mujeres, el género es la definición cultural
de la conducta que se considera apropiada
a los sexos en una sociedad y un momento
determinados. Como elemento constitutivo de
las re lac iones socia les basado en las
diferencias percibidas entre los sexos y el
modo primario de relaciones significativas de
poder, a partir del cual se estructura toda la
vida social, es un producto cultural que cambia
con el tiempo. Al emplear esta estrategia parto
del  supuesto de que e l  género es la
construcción cultural de la diferencia sexual.
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El género, desde esta perspectiva,
es un fenómeno construido desde el punto de
vista sociocultural, político y económico que
comprende una ser ie de ident idades
sociosexuales mediante las cuales las
diferencias biológicas son definidas, reconocidas
y transformadas en identidades culturales y
que se reafirman a través de la socialización,
la educación y las prácticas cotidianas; pese
a ello el género se define, se realiza, negocia,
reaf irma y cuest iona en los cambiantes
contextos de acción y relaciones sociales.

Por lo anterior, el género debe ser
tratado como una serie continua de procesos,
no como ident idades soc ia les  f i jas ,  n i
imponerse de fo rma un iversa l  a  dos
categorías opuestas: hombre y mujer. De este
modo, considero que todos los géneros:
hombres, mujeres y otros que existen en
situaciones determinadas, poseen identidades
sociales construidas cultural e históricamente
y  no compor tamientos  enra izados o
determinados por una «realidad» biológica.

Entonces, las ideologías de género
son normativas hasta cierto punto, pero
también están sujetas a negociac ión y
redefinición continua. Así, el género no es sólo
una identidad social, sino también el lugar
clave de acción social relacionada de forma
dialéctica con el cambio cultural (Debres,
1999:266).

Hipótesis de trabajo
a) El género ha de ser considerado como
un resultado de la historia. En consecuencia,
siempre está en «producción». Las relaciones
de género no tienen esencia fi ja, varían a
través del tiempo, el espacio y no siempre
se expresan materialmente. Lo entiendo,
entonces, como un proceso construido a
part ir  de las relaciones necesariamente
imbricadas con otras instituciones sociales
e ideologías culturales e históricas: estatus,
clase, etnicidad, raza.
b) El género no sólo se entiende como un
proceso, sino también como un principio
estructural básico, puesto que las relaciones
entre los géneros establecen «normas» para
el funcionamiento de la vida cotidiana.
c) El género está cultural y socialmente
construido y se considera un elemento
constitutivo de las relaciones sociales humanas
basado en las diferencias y similitudes entre
hombres  y mujeres y otras identidades,
percibidas e inscritas culturalmente.

Los conceptos y las categorías analíticas
Uno de los conceptos básicos en esta
investigación es el género, y para ofrecer la
ampl ia gama de enfoques sobre esta
herramienta analí t ica, examino los más
destacados. Se ha planteado que el género
describe la construcción cultural del sexo, esto
es, la definición de la masculinidad y la
feminidad y otras identidades sexuales. Aunque
en muchas sociedades se cree que sus
nociones se desprenden «naturalmente» de
la identidad sexual biológica, en la práctica
los diferentes órdenes socioculturales definen
los comportamientos sexuales y los roles
apropiados en una amplia variedad de modos.

Algunas de las estudiosas más
acuciosas opinan que el género es el conjunto
de relaciones sociales que, con base en las
características biológicas regula, establece y
reproduce las relaciones entre hombres  y

mujeres. Se trata de una construcción social,
de un conjunto de relaciones con intensidades
específicas en tiempos y espacios diversos.

A partir de este planteamiento el
género se concibe como un elemento constitutivo
de las relaciones sociales basadas en las
diferencias que distinguen a los sexos, una forma
primaria de relaciones significantes de poder.
Entonces, el  género entendido como la
construcción social de la diferencia sexual
señala justamente la necesidad de enfocar las
diferencias como una elaboración histórica que
adscribe determinados roles a hombres  y
mujeres con base en sus diferencias biológicas.
En esta perspectiva, una de las aportaciones
más importantes de la teoría del género es el
señalamiento de la historicidad de las asimetrías
entre los géneros.

Al emplear este enfoque se parte del
supuesto de que género es una dimensión de
la sociedad que emerge como consecuencia
de la existencia de cuerpos sexuados. En este
sentido el foco del análisis no debe estar colocado
únicamente en los sujetos heterosexuales u
homosexuales  concretos, sino que, además
considera a los valores, a las reglas y a las
normas, a las representaciones y a los
comportamientos colectivos y por supuesto y
sobre todo las relaciones entre ellos y la forma
en la que se intersectan con otras instituciones
de peso social.

Al concebir al género como un
ordenador social debe ser visto como:
a) un sistema de estatus, de prestigio, de poder
b) una consecuencia de la división sexual
del trabajo

La construcción simbólica de la
diferencia sexual otorga valores desiguales
a ta l  d is t inc ión,  e l  contenido de ta les
asignaciones,  como es sabido,  var ía
culturalmente, no obstante la categoría hombre
casi siempre tiene una valoración más alta
que la que corresponde a las mujeres.

El género, entonces, ordena la
sexual idad, la reproducción humana, la
división sexual del trabajo, el sistema de
parentesco, el matrimonio, la familia y la
heterosexualidad obligatoria. Con base en lo
anterior planteo que el  género tiene sus raíces
en las creencias de las sociedades de que
los sexos son naturalmente d ist intos y
opuestos. Estas creencias se materializan a
través de la socialización infantil para el
aprendizaje de los comportamientos sexuales;
los sujetos  se comportan de acuerdo con las
conductas prescritas por su sociedad.

El  género también puede ser
considerado como el conjunto de cualidades
económicas, sociales, psicológicas, políticas
y culturales atribuidas a los sexos, los cuales
mediante procesos sociales y culturales
constituyen a los particulares y a los grupos
sociales; por ello, la colección de ideas sobre
la diferencia sexual que atribuye características
«femeninas» o «masculinas» a cada sexo. Esta
simbolización cultural de las diferencias
anatómicas toma forma en un conjunto de
prácticas, ideas, discursos y representaciones
sociales que dan atribuciones a la conducta
objetiva y subjetiva de las personas en función
de su conformación y apariencia de sus
genitales. Mediante el proceso de constitución
del género, la sociedad fabrica las ideas de
lo que deben ser los hombres y las mujeres.
El género y la sexualidad son construcciones

simbólicas, cualesquiera que sean las bases
«naturales» de la diferencia entre los sexos.

Muchas de las académicas que han
estudiado la temática de las mujeres y el
género en el México antiguo lo han hecho,
concientemente o no, como un rechazo
intelectual al énfasis androcéntrico que ha
adoptado la historia tradicional, con el interés
de convertirlas a ellas, a sus funciones y tareas
en el sujeto central de la investigación. En
estas investigaciones enfocaré mi trabajo.

Metodología de la investigación
La metodología será la creación inicial de una
bibl iografía relevante de esta temática,
posteriormente hará examen de contenido de
las obras seleccionadas y f inalmente se
elaborará un ensayo en el que se exponga el
análisis resultante de las investigaciones, los
planteamientos que en éstas se hagan, los
enfoques teóricos empleados, el método usado
y las premisas políticas de las que partan.
También se organizará un congreso con el fin
de crear un espacio de reflexión en torno a esta
temática, para que los investigadores se
involucren en estudios con este enfoque y dar
a conocer a un público más amplio los resultados
de las indagaciones de las especialistas.
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