
HACIA LA CONSiRUCCION Y LEGITIMACION DE UN MAGISTERIO FEMENINO DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE GENERO. 

DRA. LETICIA BARBA MARTIN. Facultad de Filosofía y Letras UNAM. 

En este espacio de reflexión parto de la necesidad de 

legitimar un magisterio femenino, entendido desde el punto de vista de 

género, que ha sido protagónico en la historia de la educación 

mexicana, pero que no es reconocido ni apreciado en su justo valor por 

las siguientes razones: 

Primero. La historia de la educación en México está escrita 

desde una perspectiva sexista, ya que no aparace el protagonismo de 

las maestras ni en la docencia cotidiana ni en su liderazgo pedagógico 

a nivel de propuestas de proyectos educativos desde la perspectiva de 

las mujeres. Y cuando aparecen las maestras en la historia. éstas son 

enmarcadas en el ángulo más pasivo y marginal del magisterio, como 

ejemplaridad, apostolado y abnegación. O bien en un magisterio carente 

de identidad que se fundamenta en la extensión de la función de la 

madre en la escuela; ya como sustitución o complemento de la 

maternidad. 

Segundo. A las estigmatizaciones y segregaciones anteriores, 

se suman otras relacionadas con la carrera magisterial en cualquier 

nivel escolar en que se ejerza, como son la desprofesionalización de 

la práctica docente y la desvalorización de la carrera como profesión. 

así como la reiterada tendencia a obstaculizar la construcción de una 

identidad de género propia de los maestros y las maestras. 

Ante esta posición subordinada del magisterio femenino, mi 

propuesta es la siguiente: 
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Legitimar la práctica magisterial femenina desde el punto de 

vista de género, como una práctica docente profesional con 

especificidad e identidad propia. con valores propios y protagonizada 

historicamente por un sujeto, que en principio se identifica con su 

género. 

Para lograr esta identidad del magisterio femenino es 

necesario partir de las siguientes premisas básicas: 

Primero. Que en la formación de educadoras y maestras, a 

como en la construcción de su práctica magisterial, juega un papel 

central el concepto de género entendido como Las diferencias de 

asignación, identidad y papeles <roles) masculino.  s y femeninos 

adquiridos por La educación y La cultura y que son asumidos corno grupo 

por Los sujetos respectivos a. tal. punto, que se convierten en un tamiz 

por el. que pasan todas sus experiencias, creaciones y prácticas. 	Este 

papeL de género si. bien parte de Las diferencias sexuales o 

biológicas, se ha convertido en un hecho social que marca. La 

diferencia. fundamental entre hombres y mujeres. 

Esta concepción de género desmilifica y pone en duda. el. Lugar 

que Los hombres y mujeres desempeñan  en La sociedad, en La que éstas 

como grupo, viven una subordinación respecto <al_ grupo de Los hombres. 

EL sexo corresponde al. mundo de Los hechos, mientras que el. 

género Lo es al mundo de La. cultura, cuya implicación son Los valores. 

Esto quiere decir que Las mujeres y Los hombres no nacen, se hacen a 

través de La. educación y La. influencia del medio y Las costumbres. 

De esta manera, La identidad de género implica una doble 
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tarea: descontruir, paro. Luego construir una nueva identidad y un 

nuevo papel. de tos hombre y las mujeres, Lo cual da.rá un sello propio 

-en términos de equidad- a su obra y a sus practicas, que en el. caso 

concreto del. magisterio, se traduce en un proyecto educativo y una 

practica docente con identidad de género. 

Descontruir 	es 	lucha, 	ruptura, 	discidencia, 	lo 	cual. 	no 

significa abandonar nuestro sexo, sino desconstruir nuestro género, 

situación que se da en el terreno de los valores, y por Lo tanto, en 

La Lucha por La humanización de La sociedad. 

Si. el. sometimiento y desigualdad de Las mujeres son dados 

desde La cultura, es desde ella en que debe darse su 	superación, 

reconociendo que este espacio (el de La cultura) ha sido vedado a las 

mujeres. 

Segundo. Legitimar tanto la práctica como los proyectos 

educativos femeninos (en el sentido antes descrito) asumiendo su 

especificidad. 

Tercero. Construir la identidad de género en el magisterio en 

general. lo que lleva a un sentido de igualdad y de equidad. 

A continuación haré un análisis de proyectos educativos 

femeninos ejemplificados por tres personajes latinoamericanos. una 

chilena que realiza parte de su obra en México y dos mexicanas de muy 

distintas épocas: Gabriela Mistral. Rosario Castellanos y Sor Juana 

Inés de la Cruz. 
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Este análisis lleva la intención de mostrar la existencia la 

especificidad de los proyectos educativos de las mujeres, para 

finalmente hacer algunas reflexiones sobre cómo puede construirse la 

identidad de género del magisterio. 

Antes de entrar en el análisis conviene hacer una semblanza 

histórica de las maestras mexicanas, así Graciela Hierro C De la 

domesticación a la educación de las mexicanas. 1991) dice: que las 

mujeres que estudiaron en las vocacionales y en las normales en los 

albores del s. XX, fueron las que cambiaron la fisonomía de las 

mujeres mexicanas de hoy. Maestras y escritoras participaron 

activamente en la vida social y política del país en la época de la 

Revolución. Posteriormente en los Años veintes, el proyecto educativo 

de José Vasconcelos se apoyó importantemente en las maestras 

normalistas, haciéndoles un llamado: " Esta Universidad convoca a las 

señoras y señoritas de toda la República que no tienen trabajo dentro 

de sus hogares, o fuera de ellos, dediquen unas horas a la enseñanza 

de los niños, de hombres, de mijeres, de todo al que se encuentre a su 

lado y sepa menos que ellas » Cibid, 76). 

El magisterio era entendido entonces como apostolado, 

requiriendo de "cualidades femeninas como la moralidad, la 

sensibilidad, la espiritualidad y la entrega sacrificada. Cualidades 

todas ellas de tinte maternal" Cibidem). 

La convocatoria de Vasconcelos deja ver claramente 

situación de desprofesionalización en que se encontraba el magisterio. 

Era "la" o "las señoritas» del pueblo, las que desempeñaban la tarea 
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de educar; quienes algún tiempo después en los cursos de verano, 

recibían una breve formación por parte del Instituto de Capacitación 

del Magisterio. ya que no fue sino hasta 1924 cuando se crea la 

Escuela Nacional de Maestros y en 1948, la Escuela Nacional de 

Maestras de Jardines de Niños. Escuelas a las que antecedieron 

otras acciones institucionales de formación profesional magisterial. 

Aún después de las acciones institucionales públicas respecto 

a la formación de maestros de educación primaria y preescolar, para 

1976, el porcentaje de maestros que ejercían sin haber sido formados 

como tales era del 40% en el nivel primario, lo que -supone porcentajes 

más altos en otros niveles CMa.rco Antonio Ortiz. Consideraciones sobre 

la formación de maestros en México. SEP 1976 p. 13D. 

Vasconcelos reivindica el trabajo de las maestras que padecía 

de discriminación tanto laboral como profesional, en cuanto a salario 

y acceso. Las maestras estaban sujetas a rescición de contrato por 

contraer matrimonio, tener hijos fuera del mismo y otras causas 

atentatorias de su dignidad. 

Con todo y el reconocimiento que se da a las mujeres en el 

magisterio, éste se visualiza como "la extensión natural de la tarea 

maternal y el arquetipo de las profesiones femeninas" CGraciela Hierro 

Op. Cit.). 

El proyecto educativo de las mujeres desde el punto de vista 

de desconstrucción y construcción de género, tiende a ser 
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transformador de los roles tradicionales asignados tanto a ellas como 

a los hombres como sujetos de educación en su doble perspectiva: como 

educandos y educadores. 

A continuación se presentan tres proyectos educativos desde la 

perspectiva de las tres mujeres ya mencionadas anteriormente. 

GABRIELA MISTRAL. » La maestra que escribió 
	

realiza su 

proyecto educativo junto a Vasconcelos. " Inaguradora de una 

generación nueva de maestros basada más en el corazón que en los 

contaminados empirismos de laboratorio " CGladys Rodríguez Valdez. 

.Invitación a Gabriela Mistral C1889-1989). 1990). 

Gabriela, llamada "La maestra del continente", "La pedagoga de 

la Revolución", se inclina por una educación amplia que rebasa los 

límites de la escuela: la educación del pueblo y de los pobres. 

La educación sería el vínculo que uniría los pueblos de 

Latinoamérica. Heredera de la Revolución, la educadora era considerada 

como misionera y redentora. Gabriela colabora en la organización de 

las misiones rurales y las bibliotecas populares ambulantes. 

1. - 

Gabriela. Mistral, cuyo verdadero nombre esra. Lucilo'. Godoy Alcayaga. 
nació en chile el. 7 de abril de 1889. 	Vivió en una familia de 	mujeres 
(madre y hemana mayor> con ausencia del. padre. Las mujeres del. estrato 
social al. que pertenecí.a. Gabriela no eran dueñas de sus vidas, las 
decisiones corrían por cuenta de los varones. Ella no se casó ni tuvo 
hijos, por lo que su biografa. Gladys Rodríguez, relaciona este hecho 
con su vocación por La pedagogía. A Gabriela se Le prohibe escribir 
acusándola de socialista por Lo que se le niega también su entrada a 
La Escueta Normal.. Fue maestra rural. de niños y obreros al. mismo 
tiempo. Sigue La trayectoria diplomático.: embajadora de Chite en 
América. Central_ y de otros países. Recibió el. Premio Novel. en 1945, 
ademas de otros premios. Asesora de lo. UNESCO y colaboro-dora del. 
proyecto educativo de José Vo_sconcelos en México. Muere en 1957. 
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Su metodología se acerca al análisis de los grupos humanos en 

su contexto histórico, social y económico. Opone a la fuerza y 

sometimiento de la educación ilustrada, la dulzura y el amor por la 

niñez y la juventud. 

Considera junto con Vasconcelos, que la lectura ilustra al 

hombre, por ello acerca los libros al pueblo y a las escuelas. 

A pesar de la condición de sometimiento de la mujer en su 

época, Gabriela escribe y propone libros para ellas, en los cuales 

exalta la maternidad y la condición de la mujer en el matrimonio. 

La idea que Gabriela tiene de la educadora y maestra se puede 

leer en su "Oración a la maestra" , la cual era acorde con la época y 

la condición de la mujer, así como con el proyecto educativo mexicano. 

En esta obra exalta la entrega y abnegación: "hazme perdurable el 

fervor y pasajero el desencanto"... "no me duela la incomprensión ni me 

entristezca el olvido de las que enseñé"..."y por fin, enseñame desde 

la palidez del lienzo de Velazquez, que enseñar y amar intensamente 

sobre la Tierra es llegar al último día con el lanzazo de Longi nos de 

costado a costado". 

Ve en el magisterio de la mujer la extensión de su misión de 

madre: "Dame el ser más madre que las madres, para poder amar Y 

defender como ellas lo que no es carne de mis carnes". 

La educación es una lucha que requiere fuerza : "hazme fuerte 

aún en mi desvalimiento de mujer, y de mujer pobre 	..."para que no 

renuncie a la batalla de cada hora por él". 
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La educación en el proyecto de Gabriela Mistral va más allá de 

la formación intelectual; ella hace un rompimiento en el mismo momento 

de auge del positivismo y la ilustración, al poner el énfasis en la 

educación de los sentimientos y el afecto; cualidades que debe poseer 

la maestra, ya que ella habla de ternura y amor: " Alígerame la mano 

en el castigo y suavísame más en la caricia "..." Reprenda con dolor 

para saber que he corregido amando ". 

Esta vivencia del magisterio entendida como renuncia personal 

que subyace al proyecto educativo de Gabriela, conjuga la necesidad 

política del país de reconstruir, integrar y reivindicar a los más 

pobres y desposeídos a través de la educación. Y quién más que las 

mujeres para esta sublime tarea. Son las maestras dé la posrevolución, 

las que aparecen en la escena de un magisterio que extiende 

sacrificio de la madre y esposa hacia la escuela. 
• 

ROSARIO CASTELLANOS. 2  

De Rosario hay mucho que decir acerca de su obra literaria y 

su filosofía sobre la cultura de la mujer, sin embargo, hago aquí un 

análisis particular al avocarme a lo que sería su proyecto educativo. 

2.- 

Rosario Castellanos fue maestra, escritora y diplomática. Nació en 
Ciudad de México en 1925 y muerte, en TeL-Aviv (Israrel) en i974. 	vivir 
de niña en Comilón, Chiapas. Cursó La carrera de Filosofía en La UNAM. 
Enseñó materias humanísticas en Colegios particulares en La Ciudad de 
México y Chiapas, así como en La Universdades como La Nacional y Las 
de Wisconsin, Indiana y Colorado. Embajadora. de Israel. Cla.ne; v■arics 
premios Literarios. En su autorretrato dice: » Yo soy mediocre, Lo 
cual me exime de enemigos. . . 	Me 	enseñaron 	eqivocadamente 	Las 	cosas. 
Pues me dijeron: tienes que ser buena. . . Sufro por hábito. . . No Lloro en 
ocasión sublime, lloro cuando se quema el. arroz o pierdo Las boletas 
del predial. . . . ». 
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Rosario en su ensayo "Mujer que sabe latín" desarrolla lo que 

Graciela Hierro Cibidem) llama su "filosofía educativa de la educación 

femenina formal ". En palabras de Rosario: " Cuando se concede 

graciosamente la necesidad de mejorar la educación de la mujer, es 

para beneficiar a la educación infantil, ya que ellas Clas mujeres) 

son las encargadas de ilustrarlos", queda claro que preocupa a la 

autora la falta de identidad de la cultura y la educación de la 

mujer y, curiosamente gran parte de sus inquietudes existenciales, 

filosóficas y literias se desarrollan alrededor del problema de la 

identidad de la mujer. 

Se podría inferir con lo anterior que la educación como 

profesión en la mujer, carece de identidad al carecer de ella su misma 

cultura y educación. 

Para Rosario la escasa formación intelectual es instrumento de 

sometimiento para las mujeres, contando ellas sólo con su astucia, 

para defenderse, que no con la sabiduría. De tal suerte que propone 

tomar conciencia y crear una nueva imagen de la mujer: "Darse cuenta 

de que vivimos en la tierra de enmedio, el lugar de la falta de 

ubicación", problema de identidad que es recurrente en toda la obra 

de la autora. 

Ella destruye muchos mitos acerca de la mujer: "que la 

maternidad no es la vía rápida para la santificación; que la 

virginidad no es depositaria del honor de los otros; que el marido no 

es ni el milagro de San Antonio ni el mounstro de la laguna negra... 

CGraciela Hierro Ibidem). 
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sociedad 

un milagro en la segunda. 
tan joven y en la 

a toda 

mitad del. s. 
persona de un 

clase 	de 	estudios 

Sorprende en una 

	

sexo 	considerado 

	

y 	meditaciones. tradicionalmente como reacio 

Rosario se plantea si existe una cultura femenina o no, que 

vaya más allá de los papeles tradicionales de las mujeres como esposas 

y madres, y concluye que existe una especificidad en la contribución 

de las mujeres a la cultura. Idea que extrapolada al acto educativo 

docente como hecho cultural, hace pensar que el desempeño femenino de 

esta tarea, también tiene su propia especificidad. 

De alguna manera se entiende que la autora también separa la 

función educadora formal de la maternidad y con ello, se declara 

defensora de la profesionalización de dicha práctica. 

Finalmente para Rosario, la educación es instrumento de 

liberación, en el que la ironía Cque caracteriza su lenguaje) a través 

de su mejor intérprete, la risa, juega un papel importante en este 

proceso educativo que lleva a la liberación, y así propone no 

aceptar ningún dogma sino hasta que sea capaz de resistir un buen 

chiste ". 

SOR JUANA INES DE LA CRUZ.3  

Igualmente que en los casos anteriores, aquí se hace un 

recorte de este personaje tan completo y apasionante. 

Enfocándome a un análisis parcial que se centra en su proyecto 

	 3. 

Juana de Asbaje, mujer extraordinaria., ornamento de su siglo, Aparece 

estaba sujeta a grandes prejuicios y ataduras. En el 

Tiene un ferviente afán por la sabiduría desde niña. 
virreinal. Ella explica que no tenía inclinación 
Entra al. convento más que nada 
facilitara 	el. 	estudio. 	La 	situación 	de 

Vivió en La corte  
por 	el. 	matrimonio. 

vida que Le 
esta 	época 

campo 	Literario 

por el. afán de llevar una 
La mujer en 

es La primera. gran revelación del_ genio hispanoamericano. 
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• he tomado un ensayo de María Andueza (Semanal de la Jornada. Nueva 

Epoca n. 133. 29 de diciembre de 1991) para hacer las siguientes 

reflexiones: 

En primer lugar Sor Juana ataca y aborrece la ignorancia por 

oprimir al entendimiento que es un principio de libertad. Y por lo 

tanto, a la opresión de la mujer en su siglo opone la 

sabiduría. Sabiduría que es asociada estrechamente con la vida: 	E 

que vive lo que sabe. Sólo sabe lo que vive", lo que ella pone en 

práctica cuando aprende de las cosas cotidianas, de la naturaleza, de 

la cocina, etc. 

Sor Juana defiende el derecho de las mujeres a escribir, a ser 

educadas y a ser educadoras. 

Su proyecto educativo se centra en el autodidactismo, pero no 

por ello deja de valorar ampliamente a los maestros y se lamenta no 

haberlos tenido diciendo: " Nunca he sabido como suena la voz viva de 

los maestros, ni he debido a los oídos, sino a los ojos, las especies 

de la doctrina en el mudo magisterio de los libros asimismo, 

también se lamenta de no haber tenido condiscípulos, puesto que 

concibe el aprendizaje como un acto de cooperación y socialización. 

La autora entiende el aprendizaje como un proceso difícil y 

penoso que sólo se conquista por medio del trabajo, la disciplina y la 

perseverancia. Encuentra que la conquista del saber tiene que vencer 

muchos obstáculos, especialmente la mujer, ya que ella estudiaba según 

sus propias palabras: " en ratos mal hurtados ". 
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El aprendizaje es también para ella un verdadero encuentro Y 

como tal, requiere de la soledad como opción libre, no como renuncia. 

Al mismo tiempo es también lucha ya que requiere defender posiciones, 

visiones del mundo, así como sortear las trampas y juegos del poder. 

que como sabemos ella enfrentó severamente. 

El estudio también premia porque aleja de la ignorancia tan 

criticada y aborrecida por Sor Juana: » No hay cosa más libre que el 

entendimiento humano ", decía. 

Lo más singular de su proyecto educativo y a mi juicio, lo 

genuinamente femenino, es el vínculo de lo intelectual con lo 

afectivo, al punto de la obseción y la pasión. Al respecto, María 

Andueza CibidemD nos dice que ella encuentra en la obra de Sor Juana 

la palabra »inclinación", C "negra pasión 	como le llamaba Sor 

Juana) como la clave afectiva de su vida intelectual. Motivo por el 

cual el acto de educar y ser educado, de enseñar y aprender, encierra 

una complejidad que rebasa lo puramente racional llegando al 

conflicto, que va desde lo existencial y lo psicológico, hasta lo 

social y político; conflictos, si bien considerados como necesarios, 

no por ello menos dolorosos. 

CONSIDERACIONES FINALES. 

El desempeño docente de las maestras y educadoras refleja su 

actitud global ante la vida, la cual depende no sólo de factores 

individuales, sino también de género. 
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El magisterio femenino debe buscar la igualdad y equidad tanto 

en el terreno de las reivindicaciones profesionales como en las 

laborales, constituyéndose en un sujeto femenino que ~rma la 

especificidad de género tanto en su práctica docente como en su 

proyecto educativo. 

La feminización del magisterio es un proceso de lucha que debe 

partir de las maestras y pedagogas hacia la profesionalización con 

identidad de género. 

El magisterio femenino en su proceso de contsrucción de género 

debe transitar de la ejemplaridad a la identidad concreta e histórica 

de maestras y educadoras; del apostol y 	misionera a la 

profesionista y la trabajadora con todos los derechos, pero también 

los compromisos y responsabilidades que ello implica. 

Y por último, la docencia profesional de las maestras y 

educadoras en la medida que libera el espíritu, es capaz de construir 

un sabe,- pedagógico y una práctica transformadora en beneficio de la 

comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. Esto implica un 

enorme compromiso de trabajo, de reflexión y del apoyo del saber 

científico a través de la investigación y de la tecnología al servicio 

de la educación, dando paso a la construcción de una pedagogía y a 

una práctica educativa cuyo sujeto asuma la doble perspectiva de 

educadores y educadoras. 
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