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I. INTRODUCCION 

Los cambios profundos de la posici6n social de la mujer en el
transcurso del siglo actual demuestran que las discusiones so
bre la capacidad femenina han sido superadas y señalan a su -
vez, el interés que ha surgido por conciliar el bienestar so-
cial de l~ mujer con la prosperidad de la sociedad. La recie~ 
te llegada a importantes sectores de la escena social y su vi
da estrechamente vinculada con la existencia de la familia y -

la reproducci6n de la especie determinan su comportamiento, -
que parece guiado por dos prop6sitos en apariencia contradict2 
ríos: por una parte, desarrollar su personalidad y participar
activamente en la vida adulta econ6mica, social, política y -

cultural y por otra, for111ar un hogar y una familia. 

Asimismo, la sociedad ante la necesidad de regenerarse y per
petuarse, declina esa responsabilidad en las mujeres y la co~ 
vierte en una demanda mas para las mismas, que rivaliza con -
otras reclamaciones relacionadas con un progreso econ6mico -
que depende en proporción considerable, aunque subestimada,
de la cooperaci6n de. la mujer. La doble reclamación y las as 
tuales condiciones de vida y de trabajo de la mujer han orig! 
nado durante las altimas generaciones una gran variedad de in 
terpretaciones sobre su verdadero papel económico, social, P2 
l!tico y cultural. 

Las diferentes tradiciones culturales unidas a ideologías, a 
pol!ticas opuestas y a la falta de un ideal aplicable a est! 
los de vida o patrones diferentes en los distintos &nbitos 
del mundo han obscurecido el camino, sin emóargo, forman PªE 
te del mundo contemporáneo que acepta que la sociedad puede
ser 9.l'ganizada con la participaci6n activa de la mujer. De 

•'' ' ' 
ahí .que la·;transformaciOn, integraci6n y armonizaci15n de su-

forma de piÍrticipaciOn exija el conocimiento de la situación 
de la mujer y la definiciOn de objetivos, estrategias, metas 
e instrumentos adecuados que tengan como base estudios: de ni 
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vel macrosocial que presenten estad!sticas y un panorama sobre 
las pol!ticas y estrategias sociales mundiales que repercuten 
en las mujeres, as! como tambi~n estudios de casos que profun
dicen sobre la situaci6n femenina. 

En este contexto, se ubica el trabajo aquí desarrollado, como 
una compilación y an4lisis de información sobre la mujer que 
puede servir de base para estudios posteriores y que responde 
a la conciencia propia de la importancia de la mujer para me
jorar el mundo en que vivimos, obtenida a trav~s de dura exp~ 
riencia de lucha por "ser" en los limbitos familiar, laboral y_ 

social y de la lectura de diferentes obras y artículos en los 
cuales se utilizan marcos conceptuales y evidencias empíricas 
con diferentes niveles de an4lisis, de desarrollo te6rico o -
de estadio de elaboración de nexos interpretativos entre el -
plano emp!rico o teórico. 

Con el propósito de encauzar y definir las estrategias de di
seño y ejecución del estudio, y de construir un marco te6rico 
referencial personal para el an4lisis de la información reco
lectada se consideraron los siguientes puntos: 

QJe "la pr4ctica te6rica cimt!fica est:4 det:el:minada por su <iljeto y 

otndiciooada por el nob de pmduccioo iil¡:Jerante y las relacialeS -

soc::ioecx::lllcas que definen una fo:cnaci!n social" y que :inplica "la 

presencia de una realiiliñ social o natural d.:da y la tenati7.aei& e! 
pec!fica de &ta" para cxnvertir un <iljeto real m <iljeto de refle
xi&. 

()le las tem:ltizaciaies ¡;ueden ser no científicas (ideológicas, - -
err&eas, parcializadas, etC), y científicas cuancb ya oo s6lo se
habla delcbjeto o:::m:i materia pr:lll\a teórica y se le describe e in

texpreta, "sino que se le calOCJ:! o se inicia el proceso de su ~ 
c.:tmiento, de su aprobaci& episteool.6gica". 
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QJe el car4cter del cbjeto (el graao de desarrollo, etc,), influye oo ~ 
lo en las teor!as y tematizaciones no cient.!ficas, sino en la t:ematiza

ci& cient.!fica misma, repercutiendo en el nivel de desarrollo de una -
ciencia, que a su vez ¡;:wde prever la ley de tendencia de su cbjeto apo

yada en cxinsideraciooes cbjetivas" (1). 

Como produéto de estas reflexiones se incluyen en el estudio los 
principales avances en las tematizaciones te6rico cient!ficas -
sobre la situación de la mujer obtenidos a la fecha, as! como -
tematizaciones no cient!ficas (pero por ello no menos importan
tes dada su influencia dentro de la sociedad en que se generan
y reproducen), de acuerdo a.la posición te6rica de donde surgen 
como criterio de organización1 lo cual significa un esfuerzo -
adicional y me deja con la certeza de que el espacio y tiempo ~ 
dedicado a este estudio, limitan la posibilidad de abarcar todo 
el universo de información, sin que por ello se reste su impor
tancia. 

Por otra parte, establecer comparaciones de los roles femeninos 
en las econom!as y sociedades del mundo o discutir los proble-
mas de toda !ndole que afectan a las mujeres pe~tenecientes a d! 
ferentes culturas y a distintas etapas de evoluci6n social, es
imposible por los l!mites materiales y humanos para la realiza
ción del estudio, por lo que pretendo describir,, interpretar y 
analizar la situaci6n de la mujer en los pa!ses occidentales -
mas industrializados y abordar la situación femenina en los paf 
ses· en v!as de desarrollo, tomando el caso de M~xico, con el -
prop6sito de detectar similitudes entre ambos, que puedan lle-
varnos a conclusiones m4s objetivas sobre el tema en cuesti6n y 
que sean ütiles y confiables para la realización de estudios e! 

pec!ficos. 

(l) E. Gonz4lez 
'telectual y 

una Teoría· Marxista del Traba o In 
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En el primer cap!tulo se aborda, en forma resumida, las diver-
sas concepciones que han estudiado, a través de diferentes mome~ 
tos hist6ricos y en diferentes pa!ses, la situaci6n que han viv! 
do y viven las mujeres, su relaci6n con la sociedad y sus condi
ciones de vida y de trabajo. 

Se pasa de las explicaciones sobre el primitivo matriarcado ha~ 
ta los movimientos feministas, las explicaciones del comporta-
miento femenino en las economtas capitalistas y socialistas, y 

los principales· problemas conceptuales detectados en el análi-
sis de la situaci6n femenina. 

En el segundo cap!tulo se analiza la situaci6n de las mujeres -
en las sociedades capitalistas desarrolladas, aportando algunos 
indicadores sobre la participaci6n femenina en el proceso pro-
ductivo, en el hogar y en la sociedad, con el prop6sito de con
trastar su situaci6n con la de las mujeres que viven en las so
ciedades capitalistas en v!as de desarrollo, en un estudio de -
caso, el de México, cuyo tratamiento espec!fico se incluye en -
el tercer cap!tulo y en el cual se realiza una descripci6n gen~ 

ral hist6rica desde las comunidades ind!genas hasta nuestros -
d!as enriquecida con la informaci6n m4s actual sobre su partic! 
paci6n econ6mica, social,pol!tica y cultural, que refleja la -
forma en que vive, se desenvuelve, trabaja e incide en la socie 
dad mexicana. 

Pinalmente, en el cuarto cap!tulo, se presentan las conclusio-
nes m4s relevantes, productos de este estudio, as! como alterna 
tivas que permitan a la mujer ser sujeto hist6rico pleno, reco-

· nocida en s! misma y valorada en su hacer, sentir y pensar en -
igualdad de circunstancias que los hombres, para que unidos 
transformen la sociedad, la a=tual familia, la cultura y la es
tructura econ6mica en que se insertan. 



s. 

Se incluye además, una serie de cuadros comparativos elabora

dos con informaci6n censal correspondiente a 1970 y 1980 en 

la que se pueden distinguir los avances o cambios de la part~ 

cipaci6n de la mujer mexicana, cuyos datos absolutos y relat~ 

vos apoyarán las conclusiones señaladas en este trabajo y que 

pueden servir para estudios posteriores. 



2 • MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Si bien es cierto que en diversas teorías existen explicaciones 
sobre la situaci6n de la mujer, desde diferentes 6pticas y en -
distintos momentos históricos, y los autores han proporcionado
herramientas teóricas que han contribuído a la elaboraci6n más 
profunda sobre problemas que afectan a la misma, hasta el mome~ 
to no existe una teoría anica, coherente y totalizadora que si~ 
va de instrumento de an4lisis, que explique la situaci6n femen~ 
na y sus causas y que ofrezca un conjunto de principios organi
zativos para incorporar a las mujeres en la transformaci6n de -
la sociedad. 

Asimismo, algunos puntos que se señalan en los rnarcos teóricos
existentos se encuentran relacionados entre sí y sin embargo, -
en los marcos de cada uno de ellos se discute su contenido, lo 
cual se convierte en una grave limitación te6rica. 

"La etapa actual es errática, de marchas y contramarchas, de -
crítica de las categorías y marcos teóricos y metodológicos he
redados de las ciencias sociales, tanto de las corrientes cense~ 
vaderas y reaccionarías, del funcionalismo, del empirisrno, del
estructuralismo, de la economía neocl~sica, del keynecianismo -
como del marxismo"!2), 

Personalmente ubicada dentro de esta última perspectiva, consi 
dero que identificar lo~ fenómenos no es explicarlos sino que -
es necesario construir la totalidad del conflicto; de esta man~ 
ra, puede caracterizarse a la etapa actual como de acumulaci6n
de conocimientos, de revisión de una historia de la cuestión f~ 
menina en las sociedades capitalistas y de debate ideol6gico --

.. que se enriquece con una nueva formación de lo real y con dis-
tín tas perspectivas teóricas. 

Congruente con este planteamiento, se presentan los conceptos-

(2) T. de Barbieri, "La PoU!mica siempre es Bienvenida" en ~ 
vi·sta· FEM, Vol. VII, No, 25, Nov-Ene, 1983;. 36. 
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mas importantes y las cr!ticas mas actuales a los mismos, maneja 
dos por autores de diferentes ~pocas, países y corrientes te6ri
cas para interpretar hist6rica, biol6gica, psicol6gica y socioec~ 

n6micamente la condici6n femenina así como aspectos que la refle 
jan, entre ellos, el trabajo doméstico, su participación en el -
proceso productivo y sus niveles de educaci6n. 

Algunos de ellos se contradicen, otros se complementan, pero en
síntesis, proporcionan elementos valiosos para el analisis hist6 
rico de la situaci6n de la mujer. 

No obstante haber soslayado hasta este momento, el manejo califi 
cado de dicha situaci6n, que se expresa con conceptos como subo~ 
dinaci6n, marginación, socialización sexual, clase social, expl2 
tación y opresi6n, podemos considerar que aunque todas estas co~ 
diciones se explican por separado, constituyen las facetas mds -
generalizadas y visibles de la situación femenina. 

Cuando se maneja que las mujeres estan subordinadas se hace refe 
rencia a la relaci6n de dependencia, dominio y sujeci6n a un or
den social capitalista y patriarcal, entendido esto 6ltimo, como 
supremac!a masculina. Este concepto tiene una vinculaci6n muy -
estrecha con el de opresi6n utilizado en el presente trabajo. 

La socializaci6n sexual es la trasmisión de modelos con caract~ 
r!sticas, s!mbolos y mensajes diferentes de acuerdo al sexo que 
se tenga, asegurando la divisi6n sexual del trabajo y reforzan
do la actitud tradicional tanto del hombre como de la mujer de~ 
tro de la sociedad. 

El concepto de marginaci6n esta estrechamente ligado al de cla
se social y se define estructuralmente como la ausencia de un -
papel económico articulado con el sistema de producci6n indus-

trial; sin embargo, Richard Adama (3) ha generalizado este con-

( 3) R.Adams, "Harnessing Technology'~ mimeo sin fecha,citado por 
Larissa A. de Lollllllitz en Como sobreviven los Marginados 
M~xico, Siglo XXI, 1981, 
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cepto para incluir a ciertos grupos sociales exclu!dos de las -
fuentes de poder (caso de la mujer, pero no exclusivo) y que tie~ 
den a encontrarse al margen de los procesos económicos y pol!ti-
cos oficiales .... La conceptualización de clases sociales tiene su 
apoyo teórico en el marxismo. Lenin las definió como "los luga-
res que grandes grupos de hombres ocupan en un sistema de produc
ción hist6ricamente determinado, por las relaciones en que se en
cuentran frente a los medios de producción y por el papel que de
sempeñan en la organización social y del trabajo en consecuencia, 
por la proporción en que perciben la parte de la riqueza social -
de que disponen. Las clases sociales son los grupos humanos, uno 
de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar -
puestos diferentes en un régimen determinado de economía social" 
(4). 

La explotación específicamente capitalista es la apropiación del 
trabajo ajeno que se manifiesta en la realidad económica de las
relaciones de clase y que afecta a las mujeres y a los hombres. 
El an41isis de las vinculac:l:ones entre la condición femenina 
y la explotación capitalista a que está sujeta, proporciona indi 
cadores importantes que se articulan con los factores de la opr~ 
sión, dado que ambos· conceptos aparecen en órdenes sociales de-
terminados. 

Sin embargo, el "denominador coman que une .ª las mujeres es la -
opresiOn", entendiendo como tal a "la presión que se ejerce so-
bre la mujer para sujetarla a una orden social establecido, en -
el cual se le limita de ser ella misma, de decidir auton6mamente 
y de tener una participación como sujeto hist6rico" (5). 

(4) Stern, 59. 

(5) T. de Barbieri, ·La Polémica siempre es· bienvenida, En o.e., 
30. 
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Esta opresiOn se expresa en toda organización social: en la f~ 
milia, en la escuela, en el trabajo y en su vida cotidiana, y 
aunque las instituciones mencionadas no son la causa de la mis 
ma, como productos de un orden social clasista y sexista,repr2 
ducen la división sexual del trabajo, que refleja a su vez, la 
opresión femenina. 

Este fenllmeno que vive'n actualmente las mujeres ha tenido un 
carácter hist6rico y sus or!genes y explicacilln primaria los -
encontramos con el advenimiento de la propiedad privada y la -
sociedad dividida en clases que Engels, apoyado en escritos de 
Marx, apunta claramente en su libro El Origen· de la Familia, -
la Propiedad Privada y el Estado. 

Engels parte del estudio de la estructura econllmica para cons
truir el desarrollo de la civilizaci6n y realiza un análisis -
hist6rico de las etapas por las que ha atravesado la familia -
hasta la actual monógámica, incluyendo los papeles asumidos -
por la mujer en ellas-, e indica que la trascendencia de la fa
milia monogámica en la sociedad capitalista es el derrumbamie~ 
to del matriarcado que imperaba en la comunidad primitiva y -~ 

del derecho materno, considerándolos como "la gran derrota his 
tllrica del sexo femenino en el mundo (6). 

Marx y Engels en 1846, hab!an afirmado que la primera divisi6n 
del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para 
la procreación de hijos y Engels añadió a esta afirmación que 
"el primer antagonismo de clases que apareci6 en la historia
coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y
la mujer en la monogamia1 y la primera opresión de clases, con 
la del sexo femenino por el masculino". 

(.6) F. Engels, ~· ~·, 225. 
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El análisis de la familia monogámica, en la que la vida conyu
gal transcurre de acuerdo al origen histórico de esta institu
ci6n, manifiesta con claridad el conflicto entre el hombre y
la mujer por el dominio exclusivo del primero, as1'. corno "las -
contradicciones y antagonismos en los que se mueve la socie-
dad, dividida en clases desde la civilización, sin poder resol 
verlos ni vencerlos" (7). 

Marx y Engels descubrieron c6mo en el proceso de formación de 
la sociedad dividida en clases, la familia se cristaliz6 en -
un medio de control de la fuerza de trabajo de la mujer y en
una forma de acumulaci6n privada. Analizaron la división del 
trabajo, la trayectoria de la propiedad privada y sus estre-
chos vínculos con la familia individual dentro del capitalis
mo, como unidad econ6mica de la sociedad, dejando valiosos e! 
tudios sobre la opresi6n de la mujer y la superestructura 
ideol6gica que la justifica. 

Juliet Mitchel, en su libro La Condici6n de· la Mujer señala
que Marx en sus primeros escritos transforma a la mujer en -
una entidad antropol6gica, en una categor!a ontol6gica de un
tipo sumamente abstracto. En sus trabajos posteriores, en -
donde se interesa por describir a la familia, Marx la disti~ 
gue como un fen6meno de acuerdo al tiempo y lugar, pero lo -
que llama la atenci6n es que el problema de la mujer se ve s~ 
mergtdo en el análisis de la familia y a la mujer como tal, -
ni siquiera la menciona; pasa de formulaciones filos6ficas -
generales acerca de la mujer a comentarios espec!ficos sobre 
la f arnilia, pero la base común de las dos formulaciones fue -
dar respuesta a la clase obrera con un conocimiento científi
co de los fundamentos de su explotación. 

(7) F. Engels, ~·~·, 225. 



Lenin y Trotsky se interesaron por la condici6n de la mujer en 
la sociedad socialista y sus escritos están orientados al estu 
dio de sus funciones y tareas en la construcci6n de la nueva -
sociedad. Ambos consideran necesario la socialización del tra 
bajo doméstico, aunque manejaron la liberación de la mujer co
mo un ideal normativo anexo de la teor!a socialista, pero no -
estructuralmente integrado.en la misma. 

Dentro de los pensadores marxistas que estudiaron el tema de -
la mujer, se encuentra Augusto Bebe! de Alemania, que escribe 
su obra simult4neamente al desarrollo del proceso marxista de 
an4lisis de la sociedad de clases en general y de la sociedad 
capitalista en particular. Lo más importante de su obra es -
el planteamiento riguroso, bajo el enfoque socialista, de la
condición de la mujer en la sociedad clasista y la proyección 
hacia un futuro socialista de la evolución de la condición so 
cial femenina. 

Bebel equipara su condici6n con la del proletariado, en tanto 
explotados por el capital, aunque reconoce mayor grado de do
cilidad y sumisión en la mujer que por su naturaleza como ser 
sexual que debe interrumpir sus labores por embarazoa y par-
tos, es explotada por el patr6n que busca compensación a los 
problemas femeninos de movilidad rebajando su salario. 

Señala también que las jornadas de trabajo de las mujeres son 
más largas, sin l!mites fijos y aceptados sin resistencia por 
las mismas por estar acostumbradas al trabajo casero que no -
tiene fin, Asimismo, afirma que hay muy. pocas industrias y -
oficios donde se halla exclu!da, pero en los oficios donde -
más claramente se le sitda son los referentes a la fabricación 
de objetos de consumo de su sexo, como vendedoras, empleadas
de despachos, en actividades consideradas femeninas por la s~ 
ciedad, o en oficios extremadamente peligrosos y perjudiciales 
para la salud. 
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Rechaza los planteamientos reaccionarios que evocan como papel 
natural de la mujer, la familia y el trabajo dom~stico y que -
les niega por ello, el acceso a cualquier tipo de instrucci6n
y refuta definitivamente las afirmaciones de importantes pers2 
nalidades alemanas sobre la incapacidad intelectual de la mu-
jer segQn el peso de su cerebro, en relaci6n con el de el hom
bre y su falta de predisposici6n para ser genio (.B). 

La importancia del trabajo de Bebel radica ademas, en el seña
lamiento de la correlaci6n estrecha e !ntima entre las cien--
cias sociales y naturales, de la imperfecci6n del estado social 
y la necesidad de crear un orden.social nuevo que impida la ex
plotaci6n indigna de los seres humanos. 

En la actualidad, las discusiones sobre la capacidad femenina -
han quedado sin fundamento; sin embargo, lo que parece muy -
significativo es que en mQltiples trabajos que abordan la con
diciOn explotada de la mujer en las so~iedades capitalistas se 
siguen repitiendo los problemas detectados por Bebel, y s6lo -
se cambia el tamaño de las cifras segan el alcance mundial o -
nacional a que hacen referencia. 

Mujeres feministas· como Clara Zetkin en Alemania, PamelaCohard 
en Francia, Kuhsaoff en Italia, Silvia Pankhurst en Inglaterra 
y Margarita Nelken en España trabajaron por integrar la probl~ 
matica de la mujer en sus propios partidos polfticos, aunque -
lo hicieron en forma aislada. 

Una de las pri'Jlleras mujeres· que se dedican a estudiar la eman~ 
cipaci6n y liberaciOn de la mujer fue Alejandra Kollontay, - -
quien "trabajO arduamente en el seno del movimiento obrero ru
so y en la lucha en contra de la sobreexplotaci6n y la opresi6n 

de las mujeres" (9) • 

(.8) 

(9) 

August Bebel, La Mujer, 1980. 
A. R. S!nchez 01 vera y Ma. de las Mercedes. San Mart!n Teje 
da, Socializac:i:6n O resi6n Femenina, (Tests Profesionar 
de Licenc·atura en Socio og a, 17, 
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Sus ooras realizadas en la segunda década del Sj.glo xx, tienen -
un acento marcadamente marxista y siguen la l!nea de análisis
adoptado por Engels sobre el estudio de la situaci6n de la mu
jer. La importancia de las mismas es el análisis global de la 
opresi6n femenina en el sistema capitalista y el planteamiento 
del papel de la mujer en la sociedad y de sus derechos como de 
pendientes de su situaci6n en la producci6n. 

Con base en ello, indica que la vida de las mujeres trabajado
ras en fábricas y talleres era mucho peor que en las fases an
teriores al capitalismo con jornadas laborales interminables,
trabajo doméstico desvalorizado al no crear ya bienes de pro-
ducci6n sino de consumo, con salarios inferiores a los hombres 
por una misma labor desempeñada y que sirvi6 como tesis de ba
se para justificar la supuesta inferioridad femenina. 

De esta manera, señala que en la primera mitad del Siglo XIX,
la mayor!a de las mujeres permanec!a en sus hogares en labores 
que eran consideradas menos productivas y fue natural que en -
las épocas cr!t:í:cas, en las que el salario labor~l no alcanzara 
a cubrir el m!nimo nivel de existencia de la familia, se lanza 
ran las mujeres e incluso los niños al trabajo asalariado y d~ 

do que el marido ten!a la obligación de sostener el hogar, se
impuso la idea de que el trabajo femenino era un salario supl~ 
mentario. 

Su fuerza de trabajo barata, no s6lo desplaz6 a la masculina
sino que sirvi6 para la depresi6n global de los salarios, pr~ 
voc4ndo'se una lucha por sacar a las mujeres de la producci6n. 

Las grandes fábricas absorbieron millones de trabajadores y -

posteriormente la sttuaciOn carnbiO, los quehaceres domésticos 
pasaron a segundo término y el trabajo de la mujer se convir
ti6 en natural y necesario, perdiendo su carácter de accidental. 
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El Siglo XX, para Alejandra Kollontay, es el comienzo de una -
nueva era en la historia de la mujer, pues el mayor desarrollo 
de las fuerzas productivas con mayores empresas capitalistas,
incrementa el ndmero de mujeres que trabajan (10). Sin embar
go, complementa su an~lisis con la caracterización actual del
trabajo femenino, en ramas de poca especializaci6n y con dete~ 
minadas funciones, ampliadas, de la anterior economía dom~sti-

ca. 

Agrega que "el capitalismo impone a la mujer, además de la es
clavitud en su propio hogar y a su dependencia en la familia,
una carga mlls, el trabajo. asalariado para el empresario" (11). 

Así las mujeres casadas se ven obligadas a combi~ar su trabajo 
asalariado con el dom~stico, la educación de los hijos y la -
asistencia del marido, sin tiempo suficiente para descansar. 

En resumen, Kollontay considera que la opresión de la mujer en 
el capitalismo se debe a la contradicci6n existente entre la -
importancia del trabajo femenino en la producci6n y a la falta 
de derechos de la mujer en el aspecto político y social, en -
conjunto con la tutela adicional del marido. 

La perspectiva psicológica, histórica y social de la condición 
femenina es abordada en 1945 por la francesa Simone deBeauvoir, 

convirti~ndose en una de las mayores aportaciones sobre el tema 
de la mujer. Analiza qué es la mujer a la luz de una serie de
cuestionamientos y como respuesta a los debates producidos so-
bre el lugar y la posici6n que ~sta ocupa en la sociedad. 

(.10) Este punto de v:tata ha ~ido investigado, analizado y dis 
cutido, ·tomando en cuenta el crecimiento demográfico, y 
el desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas y el 
porcentaje de oportunidades de la participación femenina 
en el mismo con resultados no muy favorables. 

(11) Alejandra Kollontay, en ~·~·r 140-141. 
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Parte del enfoque extstencialista para explicar la opresi6n f~ 
menina y señala que el mismo planteamiento del papel singular
que ocupa la mujer en la sociedad surge corno una necesidat'I de 
su afirrnaci6n como sujeto. Asegura que el hecho de ser hombre 
no constituye una singularidad, y que el mundo le corresponde, 
por eso no se cuestiona su papel, Este define a la mujer no -
en s!, sino respecto de él; no la considera un ser aut6nomo, -
dado que el hombre se piensa sin la mujer y ésta no se'piensa
sin el hombre. 

Simone de Beauvoir afirma "que el sujeto no se plantea si no -
es bajo la forma de oposici6n, pues pretende afirmarse como lo 
esencial y constituir al otro en inesencial, en objeto": pero
la otra conciencia le opone una pretensi6n rec!proca. Apunta
que de buena o mala gana, los individuos y los grupos se ven -
obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones y cue~ 
tiona el por qué esa reciprocidad no se haya planteado entre -
los sexos y haya establecido la alteridad pura para uno de los 
términos y la afirmaci6n como esencial de su correlativo, as! 
como la causa de la sumisi6n de la mujer para someterse a ese
punto de vista extraño. 

Por más lejano que sea el tiempo hist6rico al que nos remonte
mos, dice Beauvoir, las mujeres han estado subordinadas al ho~ 
bre1 su alteridad aparece como un absoluto porque escapa en Pª! 
te al carácter accidental del hecho hist6rico. 

No obstante, afinna que "la naturaleza oo es imutable cxm:> no lo es la rea 
lidad hist6rica y que si la l!lljer se deswbre CXJlO inesencial que oo vuelve 
a lo esencial es porque ella misma oo opera esa vuelta. El v!nculo que la

une a sus opresores no se oorpara oon ni.ng(in ~' y lo que caracteriza fun 

da!!entalrrente a la nujer es que ella es el Otro en el oora7Ln de una tota!i 

dad cuyos dos téxminos son necesarios el uno al otro". 
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Señala que la nujer no se reinVindica caro sujeto porque carece de los ne

dios concretos, porque exper;inelta el vínculo que la sujeta al harbre sin
plantearse la reprocidad y porque a rrenudo se cx:rrplace en el papel de otro 

Ia perspectiva de la l!Pral existencialista es la que S:!m:me de Beauvoir -

aOOpt:a para afinnar • • • Todo sujeto se plantea ooncretarrente a través de -
los proyectos, CXJTO una trascendencia; no cunple su libertad, sino por su 
pexpetuo desplazamiento hacia otras libertades; ro hay otra justificacien
de la existencia que su expansi6n hacia un porvenir infinitanai.te abierto. 

Cada vez que la trascendencia vuelve a caer en la inmanencia hay una deg~ 

daci6n de la existencia en un "en s!" de la libertad de artificiosidad; -
esa ca!da es una falta de ooral si es cc:nsentida por el sujeto; si le es -

.inflingida, caro la figura de una frustracioo y de una opresi6n, en los -

dos casos es un mal absoluto. Todo individuo que tiene el cuidado de jus
tificar su existencia, la siente caro Una necesidad indefinida de trascen-

1 

derse. 

Ahora bien, lo que define de una manera i,>ingular la situaci6n de la mujer

es que, siendo una libertad aut&ana, caro todo ser humano, se descubre y 

se elige en un lllll!ldo donde los hanbres le ÍJllXlllen que se asuna caro el - -
otro; pretenden fijarla caro objeto y cxmsagrarla a la imnanencia, puesto
que su trasceroenc:ta será pexpetuanente trascendida por una cx:nciencia - -

esencial y soberana. El dréllla de la mujer es ese cx:nflicto entre la reivi!!, 
dicaci6n funda!rental de todo sujeto, que se plantea s:ient:ire cmo esencial 
y las exigencias de una situacit5n que la cx:nstituye <XllP lo inesencial (12). 

Analiza, además, el enfoque biol6gico que explica la subordina
cit5n de la mujer debido a su funci6n reproductora y concluye -

que la sujecit5n de la mujer a la especie y los l!mites de sus 

capacidades individuales son hechos de extrema importancia y -
que si bien el cuerpo de la rnuje,r es uno de los elementos esen 

ciales de la situacit5n que ella ocupa en el mundo, no basta p~ 
ra definirla, pues no tiene realidad vivida sino en la medida-

(12) Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo, 15-25. 
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en que es asumido por la conciencia a través de sus acciones y 
en el seno de una socie~ad1 afirma que la Biolog!a no basta p~ 
ra dar respuesta a la situaciOn de la mujer como el Otro; ni -
proporciona elementos para saber cOmo la naturaleza ha continu~ 
do en ella en el transcurso de la historia ni para saber qué ha 
hecho la humanidad de la hembra humana. 

El segundo enfoque que analiza es el psicoanal!tico que desarro 
llaFreud respecto del desarrollo ps!quico y sexual de la human! 
dad y no obstante los avances logrados en este terreno, Beauvoir 
señala que se le pueden hacer una serie de objeciones; entre -
ellas, al haber calcado la imagen de la'mujer a través de un -
modelomasculino, y la definici6n del hombre como ser humano ma
cho cuyas conductas viriles son aquéllas en las que el sujeto -
plantea la trascendencia, mientras que la mujer se define como 
ser humano hembra y se consideran como femeninas las conductas
de enajenaci6n, de tal manera que cada vez que la hembra se - -
comporta como ser humano se dice que imita al macho. 

Sobre el enfoque del materialismo hist6rico resalta la importa~ 
cia del mismo por descubrir verdades muy importantes como que -
la humanidad no es una especie animal sino una realidad hist6r! 
ca y que la sociedad humana establece una relaciOn dialéctica -
con la naturaleza, por lo que para el materialismo hist6rico la 
mujer no puede ser considerada como un organismo sexuado; los -
datos biolOgicos sOlo adquieren importancia en la acción de un
valor concreto y en la conciencia de la mujer, acerca de s! mi! 
roa~ no se define sOlo por su sexualidad, sino que refleja una -
situaciOn que depende de la estructura económica de la sociedad 
y que traduce el grado de evoluci6n técnica al cual ha llegado

la humanidad. 

Asimismo, Simone de Beauvoir, dentro de su enfoque existencia-
lista, si bien considera importantes las aportaciones de Engels 
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sobre la historia de la mujer partiendo de diferentes etapas, -
señala que no explica claramente c6mo la propiedad privada haya 
acarreado fatalmente la sujeci6n de la mujer y añade que dentro 
del materialismo hist6ríco se dan por aceptados muchos hechos -
que habr!a que explicar, por ejemplo, el origen del interés que 
adhiere al hombre a la propieca.J., fuente de instituciones socia-
les. Llega a la conclusi6n de que la exposici6n de Engels es -
superficial y de descubre verdades contingentes, porque es impo 
sible profundizarlas (13.). 

Simone de Beauvoir postula que jamás abrigará la ilusi6n de Cil!!! 
biar la condición de la mujer, la cual depende del futuro de -
los trabajadores del mundo y que este cambio solo se dará en -
forma significativa al precio de una revolución en la produc-
ci6n. Afirmó que por esto evit6 caer en la trampa del feminis 

mo. 

La liberación de la mujer, integrada a un movimiento feminista, 
significa que cu~lquier persona sostiene con \firmeza los dere-
chos de la mujer, de su emancipación, liberación o igualdad. 

Los orfgenes del movimiento de liberaci6n femenina podemos en
contr.arlos desde el Siglo XIX, con el movimiento abolicionista 
en E. U. y con las sufragistas en Inglaterra que se unieron en 
una tarea coman, conseguir el voto. En la actualidad, las co~ 
signas feministas pueden parecer no más radicales que las de -
sus antecesoras; sin embargo, el momento histórico y las cond~ 
ciones económicas, pol!ticas y sociales han modificado el sig
nificado del movimiento, 

Desde 1970, el movimiento existe en cierta forma activa, en t~ 
das las democracias liberales del mundo capitalista avanzado. 
Se caracteriza por la identificación de metas comunes en las -
mujeres, por su carácter predominante anglosajón y por estar -

(13) Ibfdem, 75-BO, 
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integrado en su mayor!a, por mujeres que provienen de la clase 
media. 

En los Estados Unidos, este movimiento ha sido un proceso1 si 
bien existieron condiciones pol!ticas concretas que impulsaron 
su resurgimiento, su movimiento no es homogéneo y ha presentado 
diversas posturas políticas en su trayectoria¡ ha evolucionado 
desde las reformistas, las liberacionistas, para desembocar en 
las feministas radicales y posteriormente en las socialistas. 

Dentro de las primeras se ubica Betty Friedan, quien a finales 
de 1950, analizó la condición de la mujer norteamericana con -
el fin de conocer las causas que dieron origen a su retorno al 
papel de ama de casa, ya que después de haber logrado una par
ticipación activa en la vida económica, social y pdblica dura~ 
te varias décadas, durante la postguerra, vuelve artificialmen 
te a su estado anterior y advierte que ya no encaja con él. -
Friedan no hace una teor!a para marcar la problemática, sólo -
toma los datos concretos que le proporciona su investigación,
en lo que aparecen estados de ansiedad y desgaste en las muje
res norteamericanas, y concluye que las causas de este retroc~ 
so fueron por una parte, la publicidad que creó la imagen de -
símbolos sexuales para convertir a la mujer en un buen agente
de consumo, y por otra parte, al pensamiento freudiano y a la
sociolog!a funcionalista, que volvieron a señalar como Onico -
papel de la mujer el ser madre, esposa y ama de casa. 

Considera que esta situación fue producto de un sistema econó
mico comercial más que el af §n de dominio de un sexo sobre - -
otro y que los propios intereses del pa!s fomentaron la imagen 
de mujer sexy y doméstica, que, a través de los: medios public.!_ 
tarios engañaron a la mujer, despistándola a través de un fal
so ideal. También a la mujer se le educó en forma, tradicional 
y escuchó el sofisma de Freud de que su mejor destino es la su 
blimación de su propia feminidad. 
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Señala que el pensamiento freudiano sac6 a la luz una serie de 
prejuicios superados en Estados Unidos antes de los años cuare!!. 
tas gracias al movimiento feminista, a la ciencia y a la educ~ 
ci6n y que si bien Freud observó problemas importantes que aqu~ 
jan a la personalidad, hay que establecer que al definir dichos 
problemas estaba prisionero en su propia cultura. Al vivir en 
una cultura antisexual de la era victoriana y encontrar vac!os 
sexuales en sus pacientes, desarroll6 su teoría sexual de las
fases del desarrollo y olvid6 aspectos culturales propios de -
las formaciones sociales que marcan las personalidades de los
seres humanos, 

Afirma que el complejo de castraci6n y la ansiedad f~lica, dos 
de las ideas b!s·icas de su pensamiento han sido formuladas so
bre la base que las mujeres son biol6gicamente inferiores al -
hombre, y asimiladas por los psicoanalistas seguidores de 
Freud, En sus· terapias, puestas de moda por el gran vacío pr~ 
pio de la vida que llevaban las mujeres norteamericanas, trat~ 
ban de ayudarlas a encontrar su plenitud sexual y aceptar su -
inferioridad 'natural'. Este pensamiento fue aplicado en cur
sos matrimoniales, plasmado en revistas, cine, publicidad, ha~ 
ta que la gran ma:yor!a de sus afirmaciones formaron parte de -

la verdad aceptada. 

Friedan señala que la mística de la feminidad como religión -
científica fue reforzada por la sociología funcional norteame 
ricana, sin que los sociol6gos ni los psic6logos reconocieran
sus propios prejuicios ocultos bajo las máscaras funcional y 

freudiana. 

Al dar un significado absoluto y un valor intangible al t~rm~ 
no gen~rico 'papel de la mujer•, el funcionalismo colocó a -
las mujeres· norteamericanas en una especie de hibernaci6n pr2 
funda a la espera de un pr!ncipe que llegara a despertarl~s, 
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y las hizo vivir ajenas al resto del mundo. 

Parsons, corno principal te6rico del funcionalismo describe los 
or!genes de la tensi6n existente corno resultado de la separa-
ci6n de los papeles de cada sexo afirmando que "la verdadera -
igualdad entre hombre y mujer no ser!a "funcional" y que el -
equilibrio de ese momento s6lo se mantiene si la esposa y ma-
dre se limitara a ser arna de casa o a lo más a tener un empleo 
más que una carrera que le diera una posición social equivale!l 
te a la de su marido. Lo importante para los soci6logos fun-
cionalistas era mantener la estructura social mediante la se--

• 
gregaci6n de los sexos. Basados en que ellos s6lo describ!an-
los hechos corno son, se les relev6 de la responsabilidad de -
construir una teor!a sobre los mismos, indagando la verdad, y
adoptaron adem~s, una postura de un presente invariable, nega~ 
do la posibilidad de un futuro diferente al pasado. Friedan -
considera c6moda esta salida, pues les relev6 también de la n~ 
cesidad de plantear preguntas y dar respuestas que traer!an -
inevitablemente a controversias. 

La rn!stica de la feminidad y el encajonamiento de la mujer en 
modelos de madre y de esposa la anulan corno individuo y la an! 
man a que ignore el problema de su personalidad. El fondo del 
problema de la mujer, para Friedan,·no es sexual sino de perso 
nalidad y afirma que "del mismo modo que en la época victoria
na no se permitía a las mujeres aceptar o satisfacer sus nece
sidades sexuales básicas, tampoco nuestra época les permite sa 
tisfacer sus necesidades básicas de crecimiento y sus exigen-
cias como ser humano, necesidad que no se limita a su papel -
sexual" (14). Añade que los medios de comunicaci6n hacen popu 
lares medias verdades psicol6gicas y que los padres aceptan es 
ta rn!stica de feminidad y la trasmiten manteniendo a las muje-

(14) Betty Friedan 1 ~?: . .!'1.!!J~t~i~c_;:i ___ d_e_)_a_ Feminidad, 112. 
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res en un estado de larva, impidiéndoles llegar a una madura-
ci6n de la que son capaces (15). 

Los planteamientos de esta autora tuvieron un impacto muy im-
portante en el seno del movimiento de liberación de la mujer en 

Estados Unidos a finales de los sesenta y principios de los se
tentas y significaron toda una corriente interna del pensamien
to reformista que se acerc6, hasta parecer que se unía, a los -
lineamientos del feminismo liberal, cuya posici6n es una críti

ca de las limitaciones de los papeles sexuales, sin abarcar la

divisi6n entre ~stos y la divisi6n sexual del trabajo en el ca
pitalismo. 

-La falta de control de la natalidad y la ideología liberal pr~ 

dominante que presentaba concepciones de~ poder fragmentadas -
e individualistas limitaron las posturas adoptadas; sin embar
go, significaron matices diferentes que enriquecen alternativas 
concretas a la condición de la mujer. 

A finales de la d~cada de los setenta surge el feminismo radi
cal en contraposici6n al liberal, que tiene a la fedha una in
terpretaci6~ más elaborada del poder sexual que el de las fem! 
nistas precursoras, reconoce la opresión de la mujer como fun
damentalmente política y su meta consiste en organizarse polí
ticamente para destruir el sistema de clase basado en el sexo, 
donde la mujer representa la clase inferior. 

Una de las principales representantes de esta corriente, 

Shulamith Firestone, señala que la opresi6n que experimentan 

las mujeres tiene relación directa con su biología particular, 
con su funci6n reproductora como determinante del la opresión 
en que vive. Llega a hacer planteamientos en los que al sep~ 
rar artificialmente las esferas sexuales y económicas, susti
tuye al capitalismo con el patriarcado como el sistemaopresor; 

(15) Ibídem, 112. 
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establece la eliminación necesaria de la diferencia sexual misma 
y la destrucci6n de la familia biol6gica como forma básica de -
organización social, 

Considera adem4s, que la tecnolog!a permitira liberar a la mu-
jer de su cuerpo gracias a la anticoncepción y la reproducci6n 
extrauterina (16) • 

' El marco te6rico de Firestone es asocial y ahist6rico y se vue! 
ve muy reestrictivo y sin verosimilitud cuando aborda la tecno
log!a como instrumento de liberaci6n femenina, si consideramos
que la misma es una dimensi6n intr!nseca de la estructura de po
der de una sociedad y su nivel de desarrollo responde a las ne
cesidades de la clase dominante, Asimismo, no define las co--
nexiones entre el sistema de clase sexual manejado y el sistema 
econ6mico y se separa el concepto de poder del sistema capita-
lista al presentar al patriarcado como el sistema de dominio -
masculino. 

Dentro del movimiento de liberación femenina existe otra co-
rriente, el feminismo socialista, tambi~n en proceso, tanto en 
el aspecto te6rico como en el práctico. Su principal represe~ 
tante, Zillah Einsenstein, establece que los principales fund! 
mentos se ubican dentro del análisis marxista y del feminismo
radical. 

De éste, toman el concepto de patriarcado para explicar la opr~ 
si6n femenina, que aparee.ta con caracter!st'icas determinadas -
por la biologfa y desvinculado de una estructura econ6mico-so

c:l:al. 

~ara las feministas socialistas el patriarcado precede al cap! 
taliSTilo, dado que cuando el hombre decide interpretar, utili-
zar y controlar polfticamente el hecho de que las mujeres son-

(16) Ztllah E:l:nsenste:i:n, Patr:l:arcado Capitaltata y Feminiamo -
Socialista, 31. 
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las reproductoras de _la humanidad, se establece la divisi6n ª!:!. 
xual del trabajo y de la sociedad, división que determina la -

actividad de la gente, sus objetivos y deseos de acuerdo a su 
sexo biológico, jerarquizados respecto al mismo, y que estruc
tura ademas, sus deberes en relación con el dominio espec!fico 

de la familia dentro de la econom!a. De esta manera, el sist~ 
ma patriarcal de control es necesario para el funcionamiento -
uniforme de la sociedad y del sistema econ6mico y la importan
cia de su reforzamiento aumenta en la medida en que el interés 
por la ganancia y el control social se encuentren relacionados. 

Establecen que "el patr.i:arcado como supremac!a masculina, pro
porciona la organizaci6n sexual jerárquica de la sociedad nec~ 
saria para el control pol!tico y en tanto que el sistema pol!ti 

co no se puede reducir a su estructura económica, mientras que 
el capitalismo como sistema econ6mico de clase, impulsado para 
la büsqueda de ganancias, alimenta el orden patriarcal y que -
juntos forman la econom!a pol!tica de la sociedad, en una com
binaci6n muy particular de los dos" (17). 

Afirman que la carencia del poder que manifiestan laa mujerefil. 

en el sistema capitali~ta patriarcal se basa en cuatro estruc 
turas básicas:de producción, reproducci6n, sexualidad y socia 

lización de los niños. 

Señalan que la maternidad ha establecido como necesidad hist6 
rica a la familia y ésta· se ha convertido en el mundo de la ... 

mujer, dej4ndola exclu!da de la producci6n y de la vida pQbli 
ca, determinando con ello la desigualdad sexual. 

Einsenstein indica que todos los procesos inclu!dos en el tr~ 
bajo dom~stico colaboran para perpetuar la sociedad existente 
y que son las mujeres las que estabilizan las. estructuras pa ... 

(17) Alma Rosa S!nchez Olvera y Marta de las Mercedea San Ma!_ 
t!n Tejeda, ~.~., 82, 
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triarcales al cumplir con los papeles asignados, reproducen la 
fuerza de trabajo asalariado y no asalariada, cuidan de los -
hombres y niños de la sociedad, trabajan dentro de la fuerza -
de trabajo con menores salarios y estabilizan tambi~n la eco-
nom1a, gracias a su papel de consumidoras. Asimismo, estable
ce que aunque la divisi6n sexual del trabajo y de la sociedad 
es anterior al capitalismo, ésta se ha institucionalizado cada 

vez m!s y definido espec1f icamente en t~rminos de la familia nu 
clear que responde a las necesidades del capitalismo avanzado, 
adquiriendo hoy en d!a mejor forma y estructura que en las so
ciedades precapitalistas, dado que el modo de producción, re-
producción y consumo de la familia influyen en la producción -
de mercanctas, De esta forma, la divisi6n sexual del trabajo
y de la sociedad y la familia, trabajan juntas para determinar 
la economfa polft±ca. 

Lo importante para Einsenstein, es crear una estrategia socia 
lista feminista que emane de las luchas cotidianas de las mu
jeres en la producciOn, reproducci6n y consumo. Dado que es
tan agobiadas por el trabajo en el hogar, en la fuerza de tra 
bajo perciben salarios menores y sostienen al sistema familiar 
con menos dinero, poseen un potencial mayor para desarrollar 
una conciencia revolucionaria, con base en la comprensi6n de -
su s;t.tuaci6n relacionada con la divisi6n capitalista del traba 
jo, 

Nancy Hartsock sostiene que "la significaciOn del feminismo -
contemporaneo estriba en la reinversi6n de un modo de análi-
lisis que puede hacer comprender y por tanto, transformar la 
vida cotidiana, conforme al cual, muchas feministas radicales 
entendieron el papel del capitalismo en el sistema de opre-
s:C6n que las limita y se comprometieron con el socialismo" -
ClBl, 

(181 Jul:tet M.ttchel,· L·a· 'Con'di'Ci~.l!~.~-·1a· Mujer, 112. 
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En forma sint~tica, los planteamientos feministas socialistas 
abordan los siguientes puntos: 

El hombre no es el opresor, es el sistema; 

el capitalismo oprime a la mujer y empieza con la propi~ 
dad privada; 

es necesario descubrir la relaci6n de las mujeres con el 
socialismo; 

la situación femenina no es demasiada buena en los paí
ses socialistas; pero ésto se debe a que la liberaci6n
femenina no formó parte de la lucha revolucionaria; 

el hombre debe ser convencido de la importancia de la lu 
cha de la mujer; ya que también se encuentra oprimido 
con los papeles que desempeña. 

Todos se encuentran enajenados bajo el capitalismo y se 
deben liberar para convertirse en personas íntegras. 

En contraposición, los feministas liberales plantean que el -
hombre es el opresor, y que toda sociedad ha sufrido la supr~ 
macfa del hombre; que el capitalismo empieza por una lucha -
psicolOgica del poder que gana el hombre. No consideran que
el socialismo pueda ofrecer un cambio, pues en ~l también - -
oprimen a la mujer. Sus objetivos principales son unir a las 
mujeres contra el hombre y la sociedad dominada por él y libe 
rara las 111ismas de la oprest6n masculina •. 

La comparación de ambas posturas indica que el ~eminismo radi
cal al captar la experiencia de la opresi6n comienza a ahorcar 
el fen6meno ideol6gico y psicol6gico de la opresi6n femenina -
sin considerar la formulación hist6rica, cultural y económica-
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de la opresión; por una parte, el feminismo socialista se basa 
en la opresión económica y logra indicar la importancia de las 
relaciones entre los grupos y las complejidades de una socie-
dad especifica, pero no establece con claridad qu~ es la opr~ 
sión, ni cual es el mecanismo que la reproduce. 

Tal parece que las dos posiciones son correctas si las contero 
plamos en conjunto, pero no son completas si aisladamente se
consideran, por lo que luchar entre mujeres al inicio de un -
camino de superación implica limitar el avance del movimiento 
y retrasar el proceso histórico. 

A pesar de ello, los avances logrados en el estudio de la mu
jer por las diferentes corrientes del movimiento de liberaci6n 
femenina son significativos y han promovido la apertura de un 
campo amplio en la investigaci6n dentro de las ciencias socia
les, en las que se ha planteado la relaci6n mujer-hombre en a~ 
pectes que van desde la falta de valor del trabajo femenino -
hasta la consideración de que el papel de ama de casa represe~ 
ta el m4ximo de prostituci6n si se maneja la venta f!sica de -
la mujer para obtener sustento y comodidad, sin participar di
rectamente en el mercado laboral. 

Destacan entre ellos, el considerar que la falta de identific~ 
ción colectiva profunda de la mujer, para "ser" sin la mediat!_ 
zactón del hombre impide a la misma ocupar categor!as ocupaci~ 
nales superiores, artn teniendo acceso a la productividad y a -
las responsabilidades. 

Otras explicaciones psicológic~s consideran que la división s~ 
xual del trabajo, que perdura por su adaptabilidad, conlleva -
mas que un factor económico, un sustrato de subconciente cole~ 
tivo sedimenta!. Por su parte, la explicación psicoanal!tica, 
pese a las limitaciones señaladas con anterioridad, explora en 
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los mecanismos de reproducción ideológica de las relaciones en 
tre los sexos y en la identidad de los géneros. 

El estudio de los factores que afectan la fertilidad humana en 
las sociedades precapitalistas, la violencia masculina hacia -
la mujer, la explotación de la misma en diferentes culturas, -
la migraci6n femenina y la conceptualización de la mujer han -
sido metas abordadas con interés en investigaciones de corte -
antropológico y cultural. 

La participación femenina, cada vez mayor, en el fuerza de tra 
bajo ha obligado su estudio en el marco de las teorías económi 
cas principales como la neoclásica, la del desarrollo econ6mi
co y la marxista. 

La teor!a económica neoclásica centra su análisis en la explic~ 
ci6n de la oferta de mano de obra (19),reconoce una asignación
más compleja entre el tiempo dedicado al trabajo para el merca
do, el trabajo doméstico y el ocio, que abre un espectro de ac
tividades extramercado en el análisis econ6mico y afecta espe-
cialmente a las mujeres cuyo trabajo productivo en el hogar, al 
que no se le asigna valor en las cuentas nacionales, es recono
cido como de alto valor para la mujer y para su familia. 

Dentro de esta teor!a, se ha mostrado (Mincer, 1962) que si la 
capacidad de ingreso de la mujer no varía, el aumento en el in 
greso familiar tiende a reducir su participación en la fuerza
de trabajo¡ en cambio, (pinegan, 1975) si el ingreso y la pro
ductividad familiar no var!an, el aumento en el salario de la
mujer genera, además de los efectos habituales de ingresos y -

sustitución, una reasignaciOn del tiempo de trabajo en el ho-
gar a trabajo de mercado, cuya intensidad depende de poder - -

(19) Mincer,19621 Becker1 1965¡ Lancaster, 1966¡ Caínc 1966¡ 
Bowen y Finegan 196~1 Gronau, 19731 Nerlove, 1974; Kahne, 
y Kohen, 1975; Lloyd, 1975; Stading, 1978; entre otros, 
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reemplazar ciertos bienes domésticos por ciertos bienes de me! 
cado. Las variables conceptuales manejadas en estas investig! 
cienes son el ingreso potencial o capacidad de ingreso o costo 
de oportunidad de no trabajar; la necesidad de ingreso o pre-
sión económica familiar y la participación económica de la mu
jer, definidas a través de indicadores como los niveles de edu 
cación de la mujer y número de horas trabajadas por semana en 
el año anterior, el cálculo del total del ingreso familiar me
nos el salario de la esposa dividido entre las necesidades de
ingreso mínimo de la familia segtln composición (20). 

Este enfoque no examina las relaciones sociales; sin embargo,
la inclusión del trabajo doméstico como categoría económica s~ 
parada para el análisis de la mano de obra constituye un avan- .. ·. 
ce importante. ·:; 

La oferta de mano de obra dentro de la teoría del desarrollo -
económico surge con un enfoque a nivel macro y su conceptuali
zación es resultado de generalizaciones empíricas. En esta -
teoría se propone que a lo largo del proceso de desarrollo ec~ 
nómico, la participación de las mujeres en la actividad econó
mica describe una u, que alcanza niveles realtivamente altos -
en los estadios tempranos y tardíos, y bajos en los interme-
dios. 

En el primer tramo de la curva, la participación femenina se
ría dentro de los límites domésticos y en general no remuner! 
da, dado que la mayor parte de los bienes se producen y cons~ 
men dentro del grupo familiar y no hay ruptura de una unidad
que concentra las funciones económicas y domésticas. 

(20) Zulma Recchini de Lattes y Catalina H. Wainerman,La temá
tica del trabajo femenino; contribuciones a su explica--
ción, Estudios sobre la Mujer, 74-75. 
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Señala que cuando el nivel de desarrollo econ6mico induce a un 
creciente namero de personas a salir del pequeño comercio y de 
la industria casera y se produce una migraci6n de áreas rura-
les o urbanas, la tasa de. actividad de las mujeres tiende a de 

crecer. 

Postula que en un estadio bastante más avanzado de desarrollo, 
con la incorporaci6n femenina al sector servicios, la partici
paci6n econ6mica de las mujeres comenzara nuevamente a crecer, 
pero para ello, "habrá de modificarse la composici6n sectorial 
de la economía para ofrecer suficientes oportunidades de empleo. 
La alta participaci6n femenina en este tramo de la curva serta 
'predominante extradom~stica y remunerada" (21). 

Los cambios hist6ricos del comportamiento laboral de las muje
res fueron planteadas por Sinha (1965), sobre datos sincr6ni-
cos de diversos paises, corroborado por Durand (1975) con da-
tos sincr6nicos y diacr6nicos de cincuenta y cien pa!ses res-
pecti vamente. Ester Boserup (1975) realiz6 un trabajo con da
tos de treinta y nueve paises clasificados en ocho estadios de 
desarrollo cuyos resultados parecen apoyar la hip6tesis de la 
curva en u, sobre la base de un análisis detallado por secto
res, grupos y categorías ocupacionales. 

A nivel regional, los estudios sobre Am~rica Latina no corro
boran de modo inequivoco la tendencia en U puesto que, por un 
lado, el trabajo de Elizaga (1974) parece apoyarla; los estu
dios sincr6nicos de Durand (1975) y Pantelides (1976) sugie-
ren la existencia de una asociaci6n lineal no curvilinea y el 
de Ramos (1970) no muestra asociación alguna. 

(21) Ibidem, 77. 
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Los pocos estudios que existen que abarcan períodos largos - -
(Madeira y Singer, 1973; Recchini de Lattes y Wainerman, 1977); 

o que profundizan la comparación entre países en un punto en el 
tiempo (Chakiel, 1976) indican una relación curvilineal en u, -
en el nivel de la participación total. En cambio, este result~ 
do no se sostiene cuando se desagrega la curva de participación 
total enbUS componentes sectoriales u ocupacionales, urbanos o 
rurales, o en sus tramos de edad o cohortes de nacimiento ---
(Recchini de Lattes, 1980) . 

Posiblemente las discrepancias resulten de dificultades teóri
cas y metodológicas, por lo que una adecuada evaluación de la
hipótesis de la curva en u, requiere incluir planteamientos a~ 
ténticamente teóricos y desarrollar la investigaci6n en niveles 
más desagregados (22). 

La variable conceptual utilizada es el desarrollo económico ma
nejado a nivel empírico a través de indicadores como la partic! 
pación económica total en el sector moderno, el ingreso per cá
pi ta, la proporción de personas ocupadas en el sector formal y 

el total de personas ocupadas en actividades no agrícolas (23) • 
Los rasgos culturales y las circtmstancias socio políticas y -

culturales son consideradas constantes o irrelevantes dentro de 
este enfoque; no obstante, su planteamiento de la oferta de ma
no de obra femenina s,e verifica con el comportamiento de la mi! 
ma en las sociedades capitalistas, el cual se integra como un -
avance más, en el proceso de identificación de la situación de
la mujer, que requiere mayor profundización. 

En el marco de la teoría económica marxista se han desarrollado 
estudios teóricos sobre el carácter de "trabajo" de la activi
dad doméstica no remunerada, si se considera productiva o no -

(22) Ibídem1 78-80 
(23) ~. 79. 
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productiva para su contabilizaci6n dentro de la econo~!a, y s~ 
bre si es indispensable en la econom!a capitalista o si puede
ser reemplazada por instituciones alternativas. 

Sobre ambos aspectos no se ha llegado a ning<in acuerdo, en !o
que s! existe consenso es que el papel que desempeña la mujer
en el mantenimiento y en la reproducci6n de la fuerza de trab~ 
jo y que cubre el desfasaje entre el costo de la vida calcula
do a precios de mercado y el nivel de salarios m!nimos es vi
tal y beneficia en primera instancia a los miembros de la fam! 
lia y en Oltima instancia al capitalista, a través de la reduc 
ci6n del salario ganado por la familia que incrementa su gana~ 
cia. 

Han destacado que incluir la producci6n doméstica en la categ~ 
r!a de trabajo productivo afectaría tanto la medici6n del po-
tencial de mano de obra como su utilizaci6n porque se identif~ 
car!a la poblaci6n "inactiva" a cargo de la producción domést~ 
ca y se explicitada la poblaci6n "activa" que cumple una jor
nada doble de trabajo. 

Por otro lado, han intentado penetrar en la realidad econ6mica, 
familiar y social para sacar a la luz las causas efectivas por 
las cuales en el mundo del trabajo se margina a la mujer. La 
conclusión actual es que la familia margina a la mujer,la media 
tiza y la explota; y como estructura familiar, burguesa o pro!~ 
taria, que responde a una divisi6n sexual del trabajo, la condi 
ciona y prepara para su explotación en el campo laboral, en fo~ 
ma tal que siempre aceptar4 y tendrá un papel delimitado y mar-

. ginal (24) • 

El interés y trabajo te6rico sobre la contabilizaci6n del trab~ 
jo doméstico y el señalamiento de la importancia del papel de -
la mujer para el mantenimiento y reproducci6n de la fuerza 

(24) Ib!dem, 89-90. 
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de trabajo son esfuerzos fundamentales para la revaloraci6n del 
trabajo de la misma; si bien la explicaci6n causal de su margin~ 
ci6n basada en la familia contempla s6lo un aspecto del problema 
y por tanto limita sus posibilidades para la comprensión y cono
cimiento real de la situación de la mujer. Esta primera explic~ 
ci6n es interesante, más convendría esperar la profundización de 
este tema dentro de la misma posici6n te6rica. 

Por otra parte, los estudios ernp!ricos acerca de los determinan 
tes de la participa~i6n de la mujer en el mercado laboral están 
orientados a detectar relaciones más que a someter a prueba hi
p6tesis derivadas de marcos teóricos. 

Los resultados obtenidos han permitido detectar algunas varia
bles relevantes para el estudio del tema mencionado; pero en -
general, se basan en datos secundarios de tipo cuantitativo y 
el número de variables exploradas es limitado. Las metas fr~ 
cuentemente investigadas son; edad, estado civil, ndmero de h! 
jos y nivel de educación; son menos frecuentes "los estudios -
que analizan la relación entre participaci6n económica femeni
na y etapas del c±clo vital, condici6n de migraci6n o localiza 
ci6n urbana-rural" l25). 

Para terminar con la presentaciOn de las principales aportaci~ 
nes teórico conceptuales y emp!ricas sobre la mujer se ha se
leccionado el trabajo sobre La conceptualizaci6n de la Mujer 
de Felicity Edholrn, Olivia Harris y Kate Young porque represe~ 
ta un esfuerzo de análisis critico de algunos conceptos y de -
la forma poco rigurosa con que se emplean para caracterizar la 
situaci6n de la mujer y que pueden obstaculizar su análisis. 

Inician su estudio señalando que el uso de la categorta "mujer" 
definida por el eterno her.he biolOgico, es de naturaleza ahist~ 

(25) ~' so. 
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rica y atemporal y que irrumpe cualquier intento de especifici
dad histórica y teórica¡ de ahí que surjan en el intento de te~ 
rizar sobre la situación femenina dos necesidades: buscar la e! 
plicación universal sobre lo que se percibe, correcta o erróne~ 
mente, ·como subordinación de la mujer y periodizar esa misma su 
bordinación. 

Explican que los intentos realizados en este último campo tie
nen sus propias debilidades particulares por su adhesión a mo
delos de evolución social demasiado simples, que aunque son -
útiles para el conocimiento histórico y para captar "el efecto 
de los niveles de desarrollo cambiantes de las fuerzas produc
tivas en diferentes ambientes, no sirven para deducir simple
mente la situación femenina como resultado de una especifica-
ción de las relaciones de producción para cualquier caso dado, 
ni ajustarse a modelos desarrollados con otros propósitos". 

Señalan además, que 'adoptar un enfoque evolutivo conlleva a -
una forma de razonamiento teleológico y a un tipo de psicologi~ 
mo especulativo basado "en un modelo implícito de la natural~ 
za humana en el que el hombre 'naturalmente' trata de someter 
a la mujer, o de asegurarse que 'su' propiedad se trunsfiera
a sus hijos y en el que la mujer desee 'naturalmente' prote
gerse a sí misma de la excesiva atención sexual por parte de
los hombres"(26). 

Destacan que en muchas explicaciones actuales sobre la subor
dinación de la mujer se emplean conceptos con aparente signi
ficación universal como reproducción, división del trabajo -
por sexo, familia, matrimonio, doméstico, con escasa atención 
a su especificidad histórica o cultural¡ ejemplifican su afiE 
mación con el concepto patriarcado de origen psicoanalítico -
específico y utilizado para referirse a la subordinación feme 

(26) Felicity Edholm y Otros,"La Conce¡tualización de la Mu--
j!g:"En Estudios sobre la Mujer, 3 6 
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teoría psicoanalítica no puede dar solución alguna al "por qué 
las relaciones de reproducción humana deberían tornar la forrna
que adoptan y el por qué las consecuencias para la mujer en 
otras esferas de la producción social son tan inhumanas" (27). 

Critican el planteamiento de Claude Meillassoux en su Fernrnes, 
Greniers et Capitaux, sobre la subordinación de la mujer bas~. 
da en la importancia de la reproducción humana en las socied~ 
des capitalistas y afirman que tanto en la formulación de la 
teoría sobre diferentes períodos históricos corno en la natur~ 
leza problemática del concepto de reproducción utilizado, exi! 
ten considerables objecciones: sin embargo, despierta en ellas 
un intenso interés por explicar los niveles en que se usa el 
término reproducción y las posibles interrelaciones entre es
tos usos diferentes: as! corno por examinar los usos que se han 
dado al concepto división del trabajo por sexo y la distribu-
ción de las funciones productivas. 

Señalan que si se entiende la dinámica de la reproducción so
cial corno un todo, es posible decidir hasta qué punto son im
portantes las relaciones femenino-masculinas para la reprodu~ 
ción de la totalidad social y de la situación actual de la mu 
jer. 

En este contexto, en su trabajo indican que el concepto de r~ 
producción social debe referirse a la reproducción de laa co~ 
diciones de producción social en su totalidad y no a la repr2 
ducción de ciertos niveles del sistema social total y aunque 
se acepta esta formulación en general, la forma como ocurre -
la reproducción es aan tema de discusión: el problema funda-
mental es la especificación de las estructuras b&sicas que ti~ 
nen que reproducirse para lograr la reproducción social total. 

(27) Ibídem, 346. 
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Por tanto, cualquier teor!a sobre la misma tiene que revelar -
cuáles son dichas estructuras y demostrar la necesidad de su -
cont!nua existencia, para asegurar la existencia continuada del 
modo de producci6n mismo. 

Balibar, por ejemplo, adopta la "construcción althusseriana del 
modo de producci6n como estructura que tiene que reproducirse -
con sus tres instancias y su estructura dominante, con la deter 
minación en Gltima instancia por lo económico". La contradic
ción para el cambio la ubica en la instancia económica, que co~ 
prende a las fuerzas de producción y a las relaciones de produs 
ción en creciente contradicción en el tiempo. 

Hindess y Hirst (1979) rechazan el concepto de modo de produc
ción y no aceptan la definición de reproducción althusseriana. 
Sugieren que la reproducción social se localiza "a nivel de -
las relaciones pol!ticas, jur!dicas e ideológicas que crean -
las condiciones en que las relaciones económicas de producción 
puedm operar". 

Por su parte, Friedman J. (1976) en "la revolución postalthuss~ 
riana m&s radical del concepto, rechaza también el modo de pr2 
ducción como objeto teórico y sugiere que la reproducción so-
cial requiere un campo más amplio que "el que éste l.e propor-
ciona" (28). 

Lo importante de este cuestionamiento, que tal vez no tenga i~ 

pacto inmediato para el problema de la subordinación de la mu

jer y su control por parte del hombre, es que lleva a la defi
nición de la naturaleza de la unidad social analizada y de la 
naturaleza de los l!mites dentro de los que realmente puede -
efectuarse su reproducción; asimismo, al entendimiento de las 
implicaciones que tienen las afirmaciones sobre la importancia 
del control del poder generador femenino, terreno en el que --

(28) Ib!dem, 349-350. 
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las discusiones teóricas son necesarias y pertinentes. 

En su estudio, las autoras incluyen un análisis sobre el desa
rrollo conceptual alcanzado sobre la reproducción de la fuerza 
de trabajo, ya que establecen que la elaboraci6n del concepto
mismo permite determinar la participaci6n de la mujer en esa -
área y comprender su posición dentro de la sociedad, as{ como
el grado en que varía de un régimen productivo a otro. 

Sobre este tema, establecen que la reproducci6n de la fuerza -
de trabajo debe distinguirse de la reproducci6n humana y biol~ 

, gica y que más tarde, dentro del mismo concepto se tienen que
distinguir dos significados más7por un lado, el mantenimiento
de la fuerza de trabajo aquí y ahora y por otro, la asignaci6n 
de los agentes a posiciones dentro del proceso laboral en el -
tiempo. 

Las discusiones sobre el trabajo doméstico se ubican en el pr~ 
mer sentido y aunque en el estudio realizado no lo abordan, -
considero pertinente dejar establecido que la valoración del -
trabajo siempre ha sido adversa a la mujer: en la época en que 
se dedicaba primordialmente a la producci6n de hijos, comida, 
ropa, cuidado de animales, etc., su trabajo era menospreciado¡ 
y cuando estas tareas, excepto la producci6n de hijos desde -
luego, fueron convertidas en bienes o servicios que se produ-
cen fuera del hogar y su realizaci6n generó status real para -
una persona, las mujeres fueron prácticamente marginadas de -
ellas 1 su participacitln en la producci6n fue tímida, desventa
josa y se les catalog6 como principales consumidoras de produ~ 
tos para el hogar. 

La desvalorizaci6n de las actividades realizadas por la mujer 
en el hogar lleg6 a hacerlas "invisibles" y el concepto de -
"trabajo" sobre las mismas degeneró al grado que dej6 de ser 
considerado como tal y s6lo se reconoce la calidad de trabaj~ 
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ra a la mujer que ejerce una actividad remunerada, generalmente 
fuera de su hogar; aunque en la actualidad existen intentos te~ 
ricos de revaloración del trabajo doméstico femenino, como se -
ha señalado con anterioridad. 

Edholm, Harris y Young señalan que en el campo de la asignaci6n 
de la fuerza de trabajo en el proceso laboral ne han desarroll~ 
do posiciones te6ricas contradictorias(Meillassoux, 1975) vs. -
O'Laughlin, ,1977),sobre si es importante o no la reproducci6n -
para todos los modos de producci6n en un cierto nivel de desa-
rrollo de las fuerzas productivas. 

Destacan y critican dos tesis de 0 1Laughlin con implicaciones d! 
ferentes: "que la reproducción y reproducción son un proceso un_!, 
ficado, que la producción de bienes de consumo es reproducción y 
que la reproducci6n biol6gica también es producción ya que gene
ra valores de uso (es decir, bebés) 11

, que la producción de los -
medios de subsistencia es necesariam.ente determinante, mientras
que la reproducción de la fuerza de trabajo es fundamentalmente 
indeterminante y contingente con respecto a la producción" (29). 

Indican que en la primera tesis en apariencia no existe ninguna 
diferencia entre el valor de uso (bebés) y el valor de uso (me
dios de consumo) y respecto a la segunda tesis, que O'Laughlin
no toma en cuenta la diferencia entre los medios de producción 
en los sistemas de producción capitalista y precapitalista y su 
forma de determinación de las relaciones de producción; conclu
yen su crttica sugiriendo que la discusión sobre la reproducción 
de la mano de obra como "contingente en todos los modos de pro
duccHln a partir del caso del capitalismo, resulta incorrecto -
tanto metodológica como teóricamente" (30). 

La importancia del trabajo de c. Meillassoux, segGn Edholm 1 -

Harris y Young, radica en el señalamiento de la diferente sign~ 
(29) Ib!dem, 351. 
(30) Ib!de~, 352. 
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ficaci6n analítica del trabajo corno medio de producción en regf 
menes productivos con distintos niveles de desarrollo y de que
la primacta de la propiedad de los medios de producci6n no pue
de extenderse del análisis del capitalismo "hacia formaciones -
precapitalistas en donde los conceptos de propiedad y control -
tienen una significaci6n muy diferente". 

En ellas, los medio's a través de los que se asigna el trabajo -
mediante formas de parentesco, y las relaciones sociales de la
reproducci6n, son de fundamental importancia para producir y r~ 
producir la mano de obra. En el capitalismo avanzado, la rnano
de obra está subordinada a la maquinaria y el empleo es "requl~ 
do por el mercado de trabajo capitalista cuyas demandas son al
tamente desiguales, no s6lo para el número de trabajadores, sino 
para los niveles espec!ficos de las capacidades requeridas". 

Meill.assoux agrupa en su planteamiento los significados de re-
producción social y reproducción de la fuerza de trabajo, lo -
que a su vez se identifica con el control de la reproducci6n -
humana y de la mujer, corno "medio" de la misma y ve la repro-
ducción de la fuerza de trabajo corno la contradicción central
del modo de producción capitalista que se desplomará cuando no 
pueda cubrir el costo de su propia reproducción, al no tener -
otros modos de producción sobre los que pueda practicar la acu 
mulación primitiva de la fuerza de trabajo. 

/ 

Las principales críticas a su planteamiento las ubican en: 

la consideración del "control sobre la fuerza reproducti
va de la mujer como si fuese el mismo que el control sobre 
la asignación diferencial de la fuerza del trabajo", y afi!:_ 
m.an que no existe una relación necesaria entre ambos y que 
no puede argumentarse que el primero sea el tlnico medio p~ 
ra lograr el segundo. 
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la implicaci6n de que las diferentes formas sociales se or
ganizan primariamente para lograr su reproducci6n, para ase 
gurar su existencia a través del tiempo, sin cambio; lo que 
aseguran, lleva al supuesto controvertido de que la fuerza 
reproductiva de la mujer debe ser apropiada a través de las 
instituciones sociales como el matrimonio y que como éstas
son controladas por el hombre, es inevitable la sujeci6n -
de la mujer al control masculino; 

la falta de análisis de la ubicaci6n por categor!as en las 
sociedades precapitalistas y de la constituci6n y el con-
trol sobre los miembros productivos y no productivos de -
cualquier grupo social determinado; as! como la ignorancia 
de la divisi6n del trabajo que opera dentro y fuera de las 

• diferentes unidades productivas, s6lo le permite a Meillassoux 
ver a la mujer como reproductora, ignorar su función de pr~ 
ductora y considerarla aislada de la existencia "pública", 
desapareciéndola de su estudio sobre la fuerza del trabajo, 

de su análisis e interés teórico, salvo en su papel como -
productora de hijos; 

la explicaci6n total para todos los tipos de control sobre 
la mujer basada en el control de la reproducción humana y 

la reproducción de la fuerza de trabajo, sobrecarga el con 
cepto y lo vuelve poco convincente. 

En este aspecto precisan que "aún cuando los sistemas de -
parentesco ordenan típicamente tanto la reproducción huma
na como la asignación del trabajo, las determinaciones de
ambas actividades pueden ser bastante distintas, aunque c~ 
rrelacionadas y que se debe tener en cuenta que la produc
ci6n de seres humanos es un proceso laboral distinto" (31) 

(31) Ib!dem, 352-355. 
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Por otra parte, Edholm, Harria y Young, analizan si la cond! 
ci6n normal de las poblaciones es la expansión y c6mo el ta
maño y la densidad de la poblaci6n afectan y son afectadas -
por las formas particulares de reg1menes productivos y orga
nización sociopol!tica, a fin de poder establecer cualquier
tipo de conexión entre el control del poder generador de la
mujer y los cambios en los regímenes productivos. 

Entre las conclusiones, establecidas a través de un intere
sante trabajo, indican que tanto en situaciones de crecimie~ 
to corno de estabilidad, las capacidades reproductivas de la 
mujer están sujetas al orden social que puede implicar un -
control directo o depender de factores mediadores. 

Señalan que si se considera el control de la reproducci6n hu 
mana corno "necesario", ello no significa a priori que dicho 
control sea contrario a los intereses de la mujer, ni que 
los hombres o algunas de ellas sean los controladores. 

Asimismo, apuntan que debe manejarse con cuidado el argumen
to de que es necesario el control de la mujer para controlar 
el trabajo en general, ya que el mayor control sobre el mis
mo se refiere en esencia a la asignación y distribución de -
la fuerza de trabaje y ésto puede realizarse de muchas man~ 
ras adicionales al control sobre la mujer, como pueden ser -
las funciones organizacionales o administrativas, las oblig~ 
cienes de parentesco exclusivas o extensivas y una división
más elaborada del trabajo. 

Una conclusión importante es que el término control oculta -
en s! muchos tipos de mecanismos diferentes:; as!, puede red!! 
cirse a la mujer al status de objeto en forma jur!dica o pu~ 
de ejercerse un control gene.ralizado mediante "mecanismos ide~ 
lógicos difusos, o políticamente, por ejemplo a trav~s del uso 
sistemático de la violencia hacia ellas" CYoung y Harris,1976). 
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Otro aspecto que incluyen es la critica a las afirmaciones de 
Engels y Meillassoux sobre la "derrota histórica mundial del
sexo femenino" y la incapacidad de las mujeres controladas -
que ya nunca más pueden liberarse, protestar activamente o co~ 
fabularse contra sus controladores, considerándolas histórica
mente inadecuadas; ya que es obvio que "en situaciones emp1ri
cas, algunas categorías particulares de mujeres se encuentran 
en posición de "controlar" a otras" (32). 

Asimismo, examinan los usos dados al concepto de división del 
trabajo por sexo por Marx y Enqels y por escritores marxistas, 
la asociación del trabajo por sexo, la diferenciación de los
qéneros y la distribución de las funciones reproductivas; as! 
como el grado en que la unidad productiva actúa como un fac-
tor importante en la construcción social del género y su re-
forzamiento. 

Critican a algunos antropólogos feministas que con el fin de
"volver v.tsibles a las- mujeres han mirado por detrás del mun
do pQblico masculino, al mundo privado oculto de la mujer, -
considerSndolo como algo independiente, con una estructura -
distinta aunque paralela". Señalan que se esfuerzan por de-
mostrar el poder e influencia de las mujeres en el mundo mas
culino y que aunque es una perspectiva útil para resaltar la 
ausencia de las mismas en los estudios etnográficos, no debe 
adoptarse en forma poco crítica porque el concepto de que es 
mejor analizar al hombre y a la mujer por separado se refuer
za y puede entonces decirse que "la mujer sólo tiene relevan
cia marginal en el análisis de las estructuras y relaciones -
sociales fundamentales (.33). 

Sugieren que las estructuras y prácticas sociales deben anal! 
zarse en forma tal que revelen la importancia de la ausencia 

(32) . ~, 356-360. 
(33) · Ibi'.dem, 370. 
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femenina, para saber si ésta no es en realidad una caracter!st! 
ca. Concluyen que la e.xclusi6n de la mujer de las actividades 
pÚblicas visibles o de las pr~cticas pol!ticas, jur!dicas e ide~ 
16gicas es un medio para controlarla, para crear su invisibili
dad, desaparición creada socialmente y reafirmada de manera con! 
tante. Con frecuencia, la solidaridad masculina se genera con -
base en esta ausencia y el mantener alejada a la mujer de los r~ 
les públicos es un aspecto consumidor de tiempo de la organiza-
ci6n social. 

Esto las lleva a cuestionar el grado en que acepta la mujer su 
subordinaci6n, su ser otra, su invisibilidad; y afirman que la 
percepci6n de la mujer de s! misma, su situaci6n en la produc
ct6n y distribución, su exclusión de la participaci6n social -
pfibltca, tienen con frecuencia un alto grado de congruencia y
en todos los niveles la forma en que se permite a las mujeres
verse a s1 mismas y a su situaci6n sirve como refuerzo entre -
ellas. 

Postulan que las condiciones para que la mujer no considere su 
situación como natural se aarlin "cuando los cambios en el pro
ceso productivo pongan en contradicci6n al sistema de sexo/gé
nero con la divisi6n del trabajo por sexo y no exista congrue!!. 
cia entre ambos,. generando el potencial de lucha y cuestionab! 
ltdad, de hostilidad sexual y antagoniSlllo; sin poder antici-
par la direcciOn que tomar~ esta lucha" (.34 l • 

Por último, consideran que si existe alCJ1ln argumento unificador 
en su estudio, es que los conceptos empleados para captar a la 
mujer son parte de un aparato ideol6gico que ha servido para d~ 
sanimar el andlisis del trabajo de la mujer, su esfera, como -
parte integrante de la reproducci6n social y que la fuerza de -
las categodas del género impide compararlas funciones del hom 

.(34) ~, 371. 
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bre y de la mujer; además, señalan que aunque reconocen las i~ 
portantes diferencias entre las funciones de la mujer en dive~ 
sas culturas, clases y períodos históricos, sienten atracci6n
hacia lo universal, a las categorías del género que se fundan
en las ideas de la reproducción biológica y en la división del 
trabajo por sexo, sobre las que es necesario seguir teorizando. 

El manejo e integración de los conceptos y teorías desarrolla
das para explicar la situación de la mujer, así como las disc~ 
siones conceptuales y teóricas que enriquecen los planteamien
tos, proporcionan la formación de un tamiz de conocimientos que 
me permitió detectar la posición de los diferentes autores leí
dos, sus tendencias, las posibilidades de desarrollo y limita-
cienes implícitas en los temas tratados por los mismos, y ade-
m~s, me sirvi6 como herramienta Gtil en la discriminación y se
lección de información consistente y congruente para los fines -
de este estudio. 

La utilidad del mismo puede extenderse a los investigadores s~ 
ciales interesados en profundizar sobre la situación de la mu
jer, pues su consulta les evita la realización de un trabajo -
prolijo, arduo, laborioso y que requiere mucho tiempo; les pr.!?_ 
porciona, además bases firmes y actuales para el inicio de cual 
quier investigación sobre el tema. 



3. SITUACION DE LA MUJER EN SOCIEDADES CAPITALISTAS DESARROLLADAS 

3.1 INTRODUCCION 

Las características del siglo actual incluyen el movimien
to y cambio de la posici6n social de la mujer como result~ 
do de su admisi6n en una gran variedad de ocupaciones cons! 
deradas masculinas y del esfuerzo de un namero cada vez ma
yor de mujeres para repartir su tiempo entre la familia y 
el trabajo. 

Este reajuste social se refleja en las actividades de orga
nismos internacionales preocupados por la situaci6n femeni
na y en el aumento del n!imero -de estudios realizados por 
investigadores, que luchan por destacar los problemas espe
cíficos y generales que enfrenta la mujer en la mayoría de
los países capitalistas, en una búsqueda constante de solu
ci6n de los mismos. 

La fase más difícil de este reajuste es la superaci6n de -
formas de pensar transformadas en hábitos y que han queda
do establecidas como formas absolutas en situaciones que -
ya no tienen aplicación. 

Un hecho innegable es que en diferentes épocas, la sacie-
dad se ha convulsionado cuando los factores sociales impe
ran tes no responden ya a la ubicaci6n que las formas dia-
lécticas de conducta van exigiendo. El rompimiento de los 
esquemas de convivencia normativos de una conducta, de -

una manera de ser y de un concepto axiol6gico existente p~ 
ra d~r paso a otro esquema diferente, significa que el pr~ 
mero ya no satisface los requerimientos de una sociedad y 
de una época determinada; de esta manera los cambios socia 
les se producen y el sistema de conceptos y valores se -
trastoca { 35). 

(35) Margarita Torres Huerta,La Mujer y el· Cambio Social, l. 
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En las sociedades capitalistas con distintos grados de -
avance en los aspectos econ6micos sociales, pol!ticos y -
culturales, sus patrones de conducta responden al nivel -
de desarrollo alcanzado¡ sin embargo, el proceso de cam-
bio sobre la concepci6n del papel de la mujer en la socie 
dad, aan en las más avanzadas necesita reajustes profun-
dos. 

Por ello, dentro de este estudio se señalan los avances -
obtenidos y el camino por recorrer para lograr una justa
participaci6n femenina en el seno de las sociedades capi
talistas desarrolladas, a fin de que sirvan de marco com
parativo para la evaluaci6n de la situación femenina en -
los países en desarrollo. 

3.2 RESUMEN 

En todos los países la evoluci6n econ6mica y social está 

influída por las caracter!sticas singulares de su experie~ 
cia hist6ric~, por los valores aut6ctonos sociales y cul
turales y por el material y los recursos humanos de que -

' dispone. La condición de la mujer difiere entonces, de -
un país a otro y en ciertas esferas puede estar más o me

nos avanzada. 

Marcada milenariamente por la divisi6n del trabajo por se 
xo, justificada por mGltiples ideologías y asegurada por
una socializaci6n especializada que va determinando bi61~ 
gica, ps!quica e intelectualmente a la mujer, la condiciái 

social de la misma refleja los objetivos fundamentales de
las sociedades, ya sea do crecimiento econ6mico o de pro

greso social. 

Los países capitalistas se pueden ubicar entre los que ti~ 

nen como meta prioritaria al crecimiento económico, en los 
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cuales la divisi6n del trabajo es garant!a de máxima produ~ 
tividad. En ellos, la mujer vio restringida su participa-
ci6n1 fue ubicada en la realización de trabajos sedentarios 
y tareas consideradas no productivas en términos econ6micos, 
que la situaron necesariamente en condiciones de dependen-

cia. 

En el presente siglo, con la prolongaci6n de la vida huma-
na, la lenta reducci6n de la natalidad y la posibilidad de 
reemplazo de la lactancia materna, la mujer puede reali-
zar múltiples y diferentes tareas y ha puesto en tela de 
juicio la tradicional valoraci6n funcional de ella misma en 

términos de objeto reproductor y objeto sexual¡ así como la 
sublimaci6n de dichos valores en la maternidad y belleza. 

Por primera vez en la historia, existe para la mujer la po
sibilidad de tener una significaci6n personal y no funcio-
nal de valor en sí misma, y de desarrollo de sus capacida-

des y potencialidades. Sin embargo, los países capitalis-
tas interesados en la máxima productividad, tienden a acen
tuar la división del trabajo en el hogar, en lugar de redu

cirla y estimulan en la mujer hábitos de consumo. 

Por otro lado, desde principios de siglo (36), en Convenci~ 

nes Internacionales se han hecho planteamientos que buscan 
dar "solución a conflictos derivados de las leyes naciona
les relativas al matrimonio, al divorcio y a la tutela de
los menores " (37). 

En los años comprendidos entre 1904 y 1910, se firmaron -
convenciones para la supresión del tráfico de mujeres y n! 

ños, asimismo, se hizo un llamado a implantar condiciones-

(36) La Haya, 1902. 

(37) Roberta Lajous,"El Decenio de las Naciones Unidas pa
ra la Mujer y la Política de Población", En Estudios 
Sobre la Mujer, 15. 
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de trabajo aceptables para todos los seres humanos, sin -
distinci6n de sexo. 

Trabajos realizados en 1935 demostraron que la condici6n
de la mujer variaba de un pa!s a otro, pero que en la ma
yor!a se encontraban en franca discriminación legal a pe
sar de los señalamientos realizados en 1923 (Chile) y en-
1928 (La Habana, rornisi6n Interarnericana de la Mujer) (38). 

No obstante, los avances logrados son significativos e in 

cluyen la adopci6n de medidas sobre la nacionaHdad de -
las mujeres casadas (1933) y la concesi6n de derechos po

l!ticos y derechos civiles (1948). Cabe señalar que no -

es sino hasta 1952 que se adopta la convención sobre los 

derechos pol!ticos de la mujer, derechos al voto y de ree 
lección sin ninguna discriminaci6n (39). 

Asimismo, durante veinticinco años (1954 a 1979), se lu-

ch6 para que los est~dos adoptaran medidas tendientes a -

abolir las costumbres, leyes y pr&cticas que afectaron la 

dignidad humana de las mujeres. Dentro de los resultados 
··ravorables obtenidos, destacan las convencion~s sobre el 

consentimiento, edad m!nima y r~gis~ro del matrimonio; los 
estudios detallados sobre los salarios µor sexo en· difere~ 
tes pa!ses y el pronunciamiento expreso de la UNESCO (40), 

en contra de la discriminaci6n por sexo en la educaci6n 
(41). 

Se iniciaron planteamientos sobre la necesidad 'de integrar 

a la fuerza de trabajo femenina para el desarrollo econ6m~ 
co pleno de los pa!ses y sobre las necesidades de capaci-

tar a la mujer para su integraci6n. 

(38) Ib!dem, 15. 

(39) Ib!dern, 17. 
(40) Organizaci6n de las Naciones -.para la Educación, la -

. Ciencia, la Cultura y la Informaci6n. 

(41) Roberta Lajoux, ~·~·· 17. 
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Se instituy6 además, el Año Internacional de la Mujer en -
1975, cuyos resultados concretos fueron la declaraci6n que 
define e integra los derechos de la mujer y un Plan de Ac
ci6n Mundial que propone la adopci6n de planes nacionales 
en un marco de cooperaci6n internacional. 

En el continente americano, surgieron dos planes regiona-
les: uno promovido para la CEPAL (1977) dentro del marco -
de las Naciones Unidas y el otro por la Cornisi6n Interarne
ricana de la Mujer (CIM, 1976), en el de la OEA, inspirado 
ambos en el Plan Mundial. 

La CIM se adelantó a la CEPAL en la defensa de los derechos 
de la mujer, en el ámbito regional y ha buscado la implant! 
ci6n de su plan regional en los diversos campos de la acti
vidad femenina; enfocando a la mujer rural, a la obrera y a 
la empresaria en sus esferas de acción tradicionales. La -
CEPAL en su plan de acci6n regional ha sugerido accio~es 
que tomen en cuenta el contexto social de la regi6n y ha in 
cluido adem.is, señalamientos sobre la responsabilidad de ca 
da pa!s de sus pol!ticas demográficas y sobre la difusión -
de la planificaci6n familiar (42). 

En conferencias mundiales organizadas por las Naciones Uni
das, se han tratado de evaluar los avances de las acciones 
relacionadas con la mujer en los planes nacionales, dentro 
de la cooperación internacional y el marco conceptual en el 
que se deben orientar esos trabajos. En la última de ellas, 
en 1980, la evaluación fue superficial debido a la escasa -
informaci6n aportada por los Gobiernos respecto del cumpli
miento de las metas del Plan Nacional y a que a la fecha m~ 
chos gobiernos carecen de informaci6n estad!stica específi
ca sobre la mujer (43). 

(42) Ib!dem, 15-22. 

(43) Ib!dem, 22. 
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La OIT por su parte se ha dedicado a la elaboraci6n de nor
mas internacionales para mejorar sus condiciones de vida y 
de trabajo (44). 

El tema de la mujer en los organismos internacionales, como 
ooservamos no es nada nuevo, s6lo que filtimamente ha obten! 
do mayor notoriedad, debido en buena medida a que los foros 
que se le han dedicado se convierten en lugares para la di! 
cusi6n de temas políticos que no son propios de la problem! 
tica específica de la mujer. A pesar de ello, se ha avanz! 
do en la creaci6n de una conciencia mundial sobre los pro-
blemas y derechos femeninos, aunque queda mucho por hacer; 
por ejemplo, no se han abordado con suficiente proíundidad 
aspectos relevantes como la libertad de decisi6n de la mu
jer de tener hijos y la creaci6n de una conciencia intern! 
cional sobre el derecho de la mujer para controlar su fert! 
lidad. 

De alguna manera, el panorama de los derechos femeninos en 
el mundo es totalmente distinto del que se presenciaba ha
ce 50 años y las normas señaladas en los foros internacio
nales sobre derechos humanos y específicos de la mujer han 
presionado a los gobiernos para orientar su acci6n, y en -
alguna forma para modelar el comportamiento de la humani-
dad en el futuro, de ahí su importancia (45). 

Ahora bien, el mejoramiento de la condici6n jurídica de la. 
mujer no puede modificar sustancialmente su condici6n so-
cioecon6mica, mientras su vida esté estrechamente ligada -
al trabajo doméstico, que le impide tener una perspectiva
social del trabajo humano y que agudiza en ella el indivi
dualismo imperante en el sistema, retrayéndola de la part! 

(44) Margarita Diéguez, "El Trato Laboral de la Mujer en la 
Comunidad Internacional", la. Reuni6n Popular para la 
Planeaci6n, Partici~aci6n ·ae la Mujer en el Desarro--
11011, México 1982. onencia. 

(45) Ibídem, 24-25. 
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paci6n cívica y política. Si además trabaja fuera del ho
gar, afronta una doble jornada que afecta su posibilidad -
de dedicación plena al trabajo y a los compromisos cívicos, 
gremiales o políticos (46). 

En algunos casos, la acumulaci6n de normas jur!dicas que -
pretenden dar la sensaci6n de reconocimiento de los dere-
chos de la mujer y su igualdad con el var6n puede ser un -
indicador del recorte de derechos y añadiduras de deberes, 
prácticos e implícitos, sobre la responsabilidad y el cui
dado de los hijos, y en ocasiones negarle la patria potes
tad de ellos como derecho (47). 

Existen formas de incapacidad jurídica que tienden a desa
parecer, pero el principal problema que afrontan la mayo-
ría de los países es la igualdad de derechos y obligacio-
nes de los c6nyuges en cuanto al matrimonio, durante y en 
caso de disolución del mismo. 

En el aspecto político, la situaci6n mundial de la mujer -
respecto a votar y a ser elegida para ocupar cargos polít! 
cos (48) en los años sesentas era la siguiente: 

a) En 114 países, la mujer poseía ambos derechos 

b) En 3 países, ambos derechos tenían limitaciones. 

c) En 8 países, la mujer no tenía derecho de voto, ni p~ 
día ser elegida para ocupar cargos públicos (49) 

(46) 

(47) 
(4 8) 

(49) 

Violeta Sara Lafosse, consecuencias de las Tendencias 
Actuales del Crecimiento Demogr!fico en la Condlcion 
Jur!dica y Social de la Mujer, mimeo. 
Ib!dem. 
La más reciente información sobre este punto que pude 
encontrar, corresponde al año de 1966, pero dada su -
significaci6n decid! incluirla en el estudio. 
Asistencia de las Naciones Unidas para el adelanto de 
la mujer, Informe del Secretario General (Comisi6n de 
la condicien Jut!a1ca y social ae la Mujer), 86. 
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El gran avance obtenido en este aspecto en pocas décadas -
sólo puede entenderse, si visualizamos retrospectivamente 
los albores de la industrialización y el ingreso de la fue! 
za de trabajo femenino en la misma, que vino a agudizar la 
contradicción de considerar la mano de obra como mercanc!a. 

Se destaca en este lapso la lucha femenina por horarios me 
nares (de 15 a 10 horas) apoyada por los hombres, cuyo re
sultado positivo se establece sólo para las mujeres corno -
restricci6n de su capacidad de competencia laboral, obli-
g~ndolas a pedir la abrogaci6n de dicha ley. 

Los hombres en los sindicatos, asociaron el advenimiento -
de la maquinaria que reduc!a el ntlmero de empleo y bajaba 
los salarios, con la explotación intensiva de la mano de -
obra femenina, lo cual los obligaba a aceptar salarios rn!s 
bajos ante su absoluta necesidad de trabajar. Su reacción 
fue la exclusión de las mujeres de los sindicatos califica 
dos, coadyuvando a incrementar su falta de acceso al poder 
político. 

Sin embargo, a fines del siglo pasado en los paises cona! 
derados desarrollados con opciones mayores de educación -
para la mujer cuyo prop6sito establecido era una mejor ed~ 
caci6n para sus hijos, surgieron movimientos feministas p~ 
ra la obtenci6n del voto, que posteriormente añadieron a -
sus metas la posibilidad de la elección de mujeres para el 
desempeño de cargos pGblicos. Cabe destacar que la mayo-
r!a de los países ha establecido la igualdad jurídica para 
la participaci6n pol!tica; sin embargo, en todos los pa!-
ses del mundo 1 la restricci6n en materia de toma de deci-
siones de la mujer se refleja aGn claramente en la discri
minación en los altos niveles dentro del gobierno, de la -
industria y de los sindicatos. 
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Los señalamientos que se hacen de la poca participación
femenina en estos ámbitos no son apoyados con acciones -
que supriman esta desigualdad, y en maltiples ocasiones
se refuerza la desigualdad existente (50). 

Incluso sobre la función ea:n(mica de la nujer se han establecido -
generalizaciones que adolecen de claridad y su :inp:¡rtante oontribu

ci6n dentro del nw:oo del rogar antiguo, cuarxlo realizaba activida

des sustantivas para el miSllX), ha canbiaó:> de manera radical, a pe

sarde ello, este decorado daréstico CXJtO estructura de vida y de -

trabajo de las nujeres, refuerza todavía este papel oon énfasis irra 
cional. 

As!, en los países más industrializados de nuestro tiempo 
coexisten en espantosa conjunci6n los ideales gemelos de
ama de casa laboriosa y de dama desocupada y circunscri-
ben entre ambos el papel que ha de representarse en el s~ 
no del hogar. Lo irracional y desacorde de esta ideolo-
gia con los hechos de la vida contemporánea, adquiere esp~ 
cial importancia cuando las mujeres jóvenes perciben una
imagen falsa de la elección que debe efectuarse para con
tinuar el curso normal de su existencia (51). 

En estas sociedades se ha hecho necesaria una investiga-
ción para distinguir el trabajo productivo e indispensa-
ble realizado en el hogar, del descanso ganado cor1 traba
jo y del ocio; aunque desafortunadamente no son la mayo-
r!a de las mujeres del mundo actual las que cuentan con -
tiempo libre cuando se encuentran en el hogar, ganado por 
el incremento en la espe~anza de vida, la reducción de -

(SO) June Nash, "Alguncs aspectos de la integración de -
la mujer al proceso de desarrollo: un punto de vis-
ta", Estudios sobre la Mujer, ~·.!::• 63-65. 

(51) Viola Klein y Alva Myrdal, La Muje·r y la· Sociedad -
Contemporánea, 25. 
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la estructura y tamaño de la familia y las comodidades -
obtenidas con el procesamiento industrializado de múlti
ples alimentos, de ropa y el manejo de equipos especial! 
zados que hacen menos pesadas las labores del hogar. 

En la realidad, cada d!a es mayor la afluencia de muje-
res al mercado laboral por motivos econ6micos, cuando -
los ingresos de la familia no ajustan o porque aumenta -
el número de mujeres que mantienen a sus hijos o a otras 
personas que dependen de ellas (52), y por otro lado, en 
estas sociedades el nivel educativo de las mujeres se ha 
elevado, son mujeres con una educaci6n esmerada o una ins 
trucci6n especial que resienten el aislamiento social del 
ama de casa, que desean mejorar su nivel de vida o ser e
con6micamente independientes. 

Las dos corrientes que confluyen en el mercado de trabajo 
femenino de estas sociedades más industrializadas "no pu!!_ 
den considerarse separadas, los motivos econ6micos ya no
pueden separarse de los ideol6gicos+ ni el elemento volu~ 
tario del compulsivo" (53). 

En este contexto impera la aplicaci6n a los hombres de r~ 
gla ética de trabajar para mantenerse a s! mismo y a su -
familia; las mujeres "conservan el privilegio, típico de
ambos sexos en las clases superiores de tiempos anterio-
res, de no participar en los esfuerzos de la comunidad", 
(54) y es una realidad que la demanda y la oferta de mano 
de obra dffiere de un sexo a otro en las actuales candi-
cienes de mercado, sin embargo, el empleo de la mujer en-

(52) En aquellas posiciones que requieren menos conocimie!!_ 
tos, entrenamientos y responsabilidad. 

(53) Alva Myrdal, Viola Klein, ~·~·· 35. 
(54) Ib!dem, 36. 
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colocaciones remuneradas ha llegado a convertirse en ca
racterística importante de la estructura social de loo -
países industriales y gran nllmero de mujeres casadas in
gresan al ejército femenino económicamente activo con in 
dependencia del aumento del nivel de vida y de las fluc
tuaciones econ6micas. 

\ 
En países industrializados tomados como modelos (Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Suecia y Francia) se encontró que -
la situación actual en ellas no difiere gran cosa: 

"lo. Constituyen algo más de 1/3 de la mano de obra total, 
aunque la evolución histórica y lastradiciones sean
diferentes. 

2o. La proporción de mujeres casadas con empleo varía -
muy poco de una a otra clase social y ocupa aquellas 
posiciones que requieren menos conocimientos, entre
namientos y responsabilidad. 

Jo. Hay correlación entre el nivel educativo y el tipo -
de empleo de las mujeres. 

4o. Es m§s f4cil que se ajusten a las condiciones de tra 
bajo en negocios pequeños o medianos que en las grañ 
des e impersonales empresas comerciales e industria= 
les. 

So. El gr4fico característico del empleo femenino en su
clasificación por edades en estos países modelos, es 
una curva de dos jorobas,la primera de las cuales co 
rresponde a los 19 años y la segunda, más baja y pla 
na, a las edades de 40 a 44 años. -

60. Existe incremento en las ocupaciones de jornada par
cial realizadas por mujeres. 

7o. La mano de obra femenina ha sufrido cambios: se ha -
producido un movimiento de separación de la industria 
y del servicio do~stico y un aumento de mujeres em
pleadas en el comercio y en profesiones liberales. 

So. La utilización de personal femenino en el sector agrí 
cola, en cifras absolutas y relativas, ha sufriqo un
descenso considerable. 
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9o. Las mujeres se ocupan preponderantemente en empleos 
considerados femeninos. Algunas industrias y comer 
cios emplean especialmente la mano de obra femenina 
por las caracter!sticas de la misma y el tipo de -
producto o servicio que prestan. 

lOo. Existe una elevada incidencia de empleo entre muje
res pertenecientes al grupo de. edad apto para la con 
cepci6n (de los 20 a los 39 años) y se concentran -
adem~s, en el grupo que se encuentra entre los 40 y 
59 años. 

lle. Existe una doble correlaci6n entre el desarrollo de 
los servicios sociales y la participaci6n de la mu
jer" (55). 

Asimismo, a nivel mundial las mujeres constituyen -
"el 50% de la poblaci6n adulta", (56) realizan casi 
"las dos terceras partes del total de horas trabaja 
das, reciben s6lo una décima parte del ingreso mun= 
dial" (57), y poseen "menos del 1% de la propiedad 
mundial"( 58); además, se ha puesto de manifiesto -
que en los países que tienen mayor producto interno 
bruto per cápi ta" son mayores la participaci6n fe
menina (59) y los beneficios econ6micos y sociales
que conlleva. 

Todo ello sustentado en hechos de aplicaci6n universal -
que pueden convertirse en puntos de partida para analizar 
las actuales condiciones y establecer las futuras posibi
lidades de la situaci6n de la mujer: 

a) "Las mujeres, puesto que son las que llevan el emba
razo, presentan problemas sociales espec!ficos, lo -
cual debe considerarse al evaluar su contribuci6n 
creativa en beneficio de la sociedad. 

b) El reajuste de la mujer a los cambios sociales orig! 
nades por la separaci6n del trabajo del hogar se ha 
retrasado por su función maternal. 

(55) Alva Myrdal y Viola Klein, o.e. 107-112. 
(56) Margarita Diéguez Armas, ~.~.-1982. 
(57) Tribuna, No. 6, 2o. Trimestre, 1980. 
(58) OIT, La Mujer y el Trabajo, 1/1978• 
(59) Daniel Murayama, Aspectos socioecon6micos y sociales 

de la Mujer en México, 19-26. 
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c) Recae sobre las mujeres una especial responsabili
dad sobre la salud mental y la felicidad de las g~ 
neraciones futuras. 

d) su promedio de esperanza de vida es mayor que en -
los hombres. 

e) En las actuales circunstancias, el ama de casa pro
medio de este tipo de sociedades emplea todo su tie~ 
po en áreas domésticas necesarias que deberían requ~ 
rir s6lo de un cuarto a un tercio de su vida adulta 
normal" (60). 

Si tomamos en cuenta estos hechos y consideramos los niv~ 
les de bienestar, salud y seguridad social elevado en que 
viven las mujeres de los países capitalistas desarrolla-
dos, podemos entender que los dilemas femeninos contempo
ráneos de estas sociedades adquieren características par
ticulares; por ejemplo, la decisi6n de obtener una carre
ra y formar una familia, ser una esposa con carrera y pe! 
manecer en el hogar en el papel de ama de casa o desarro
llar su personalidad al mismo Uempo o ritmo del marido. 

Asimismo, se ve en la necesidad de ejecutar ajustes indi
viduales decisivos que incluyen un plan para una vida la! 
ga y completa, un cambio de actitud femenina frente a la 
educaci6n de los hijos y al trabajo, la elecci6n cuidad~ 
sa de una profesi6n, la conservaci6n y mejoramiento de ªE 
titudes profesionales y la selecci6n de una adecuada ub! 
caci6n del lugar de trabajo¡ incluyen también, la búsque
da de un compañerismo en el hogar y la necesaria reeduca
ci6n de la mujer madura para reincorporarse al trabajo. 

Estos ajustes son presi6n y respuesta para la sociedad c~ 
pitalista desarrollada contempor~nea que se ve obligada a 

(60) Alva Myrdal y Viola Kleiq, ~·~· 131. 
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reconsiderar la importancia de nuestra participaci6n y a 
buscar la forma de brindar oportunidades de trabajo pro
ductivo bien remunerado en condiciones equitativas. 



4. SITUACION DE LA MUJER EN SOCIEDADES CAPITALISTAS EN DESARRQ 
LLO UN CASO: MEXICO. 

4 • 1 1" iTRODUCCION 

La explicaci6n de la condici6n de la mujer mexicana en
di versas etapas hist6ricas es de vital importancia para 
el presente trabajo, ya que a través de la historia de
México se puede poner de manifiesto el papel de subord! 
nación, marginaci6n y opresión que han vivido y viven -
la mayor1a de sus mujeres y delinear algunos perfiles -
de las causas y efectos de origen socioecon6mico y cul
tural que han impedido su mayor participación en la vi
da activa de nuestro país. 

El análisis del trabajo doméstico, de la participaci6n
femenina en el proceso productivo y la relación de la -
mu;er con la educación corno indicadores de la situaci6n 
de la misma, estrechamente relacionados con la forma de 
socialización de los individuos que integran la socie-
dad, complementarán este trabajo que, además de ser muy 
ambicioso, se enfrenta a serias limitaciones en la pala 
bra escrita, dado que en los libros de historia se desta 
can hechos relevantes y personajes famosos, luchas por
el poder, invasiones, la situaci6n econ6mica y el clima 
pol1tico, pero no existen testimonios de la funci6n de
la mujer en el desarrollo hist6rico de nuestra sociedad 
o, en algunos casos, se manejan en forma anecd6tica; la 
Malinche, Sor Juana Inés de la cruz, Josefa Ortíz de Do 
mínguez y la Güera Rodríguez entre otras, sobresalen co 
mo mujeres famosas y como tales se les menciona. 

Existen explicaciones teóricas sobre el papel de la mu
jer en las ~ociedades agroalfareras o descripciones de
sus actividades en di;erentes documentos sobre la Con--
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quista, la Colonia y la Independencia; aunque tambi~n -
puede utilizarse la literatura como fuente principal 
para conocer la situación de la mujer campesina o de la 
hija o esposa de un terrateniente y el papel de la rel! 
gi6n y de la ideolog1a dominante que amalgaman algunas
condiciones injustas haciéndolas aparecer como normales. 

4.2 PAPEL DE LA MUJER MEXICANA EN LA HISTORIA DE MEXICO. 

En los pueblos ind!genas agroalfareros el importante p~ 
pel social y econ6mico desempeñado por la mujer se der! 
vó de la funci6n pública que desempeñaba: cultivaba la
tierra y trabajaba la alfarería, el telar y los tejidos, 
tareas fundamentales en la comunidad. En el caso de -
las mujeres mayas por ejemplo, contribu!an a la creaci6n 
del regad1o artificial y a la alfarer!a, fabricación de 
objetos mediante procesos t~cnicos que "fue creada prob.!!_ 
blemente por la mujer" (61). 

Según Alberto Durero, destacado pintor y grabador alemán 
del siglo XVI, los ind!genas de M~xico llegaron a ser n2 
tables joyeros y las mujeres contribu!an al proceso de -
elaboraci6n de metales. 

su participaci6n en la agricultura, alfarer!a, hilado y 
elaboraci6n de metales colocaron a la mujer en situación 
igualitaria a la del hombre y la descendencia matrilineal 
fue consecuencia de un estado social determinado: la mu
jer, antes de la sociedad de clases, ten!a la misma cap~ 
cidad del hombre para decidir y participar en los probl~ 

mas de la .comunidad. 

(61) Alma Rosa Stinchez Olvera y Ha. de las Mercedes San 
Martín,~·~·· 91. 
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Engels en este sentido señala que "una de las ideas más 
absurdas transmitidas por la filosofía del siglo XVII -
es la de decir que en el origen de la sociedad, la mu-
jer fue esclava del hombre" (62). 

Sin embargo, poco antes de la Conquista la situaci6n fe
menina se deterior6 notablemente con la formaci6n de los 
imperios maya y azteca, que signific6 la estructuraci6n
de los mismos a partir de diversos grupos y aunque no -
existen estudios de c6mo repercuti6 esta situaci6n en los 
derechos de la mujer, tenemos testimonios hist6ricos de
Fray Juan de Torquemada sobre las indias de Nue.vo México, 
de Fray Diego de Landa sobre la laboriosidad de la mujer 
maya (63), el informe de Cristóbal Col6n a los Reyes ca
t6licos (64) y los testimonios indios recogidos por Fray 
Bernardino de Sahagrtn (65) que nos llevan a afirmar que 
en la sociedad prehispánica, la mujer llevaba sobre sus 
espaldas una pesada carga-de trabajo, doméstico principa! 
mente y su campo de actividad estaba delimitado desde el 
nacimiento _por sexo: el mensaje que recibía desde la cuna 
era ominioso, a diferencia del dirigido al var6n, para -
quien el futuro tenía variadas y mejores posibilidades. 

Su participaci6n estaba circunscrita fundamentalmente al 
núcleo familiar y loa mGltiples cuidados para la mujer -
preñada eran parte del hecho que ella debía criarse, es
tar _y vivir en casa. Puedo agregar también, que estaba -
totalmente sometida a los dictados de una sociedad mascu 
linizada. 

(62) Federico Engels, El Origen de la Familia, la propie 
dad privada y el Estado, 53 y 55 

(63) Fray Diego de Landa, Historia Documental, (TI, 69) 
·(64) Ernesto de la Torre Villar, Lecturas Mexicanas His

t6ricas (T.I, 137) 
(65) Fray Bernardino de Sahagún, Historia General de las 

cosas de la Nueva España,_346 
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Algunos autores sostienen que en el momento de la Con-
quista española, los indígenas de las altas culturas se 
encontraban en el final de un proceso de transici6n al
patriarcado, lo que unido al grado de adelanto minero,
agr!cola y alfarero permiti6 a los españoles organizar
en pocos años, un eficiente sistema de explotaci6n. 

La Conquista tuvo fuerte resonancia en la vida de los -
hombres y mujeres que fueron afectados profundamente en 
su patrimonio, su religi6n y su concepci6n del mundo. -
La "escasez de mujeres españolas provoc6 el estableci-
miento de una relaci6n de abuso y menosprecio, de uso y 

abandono" de la mujer indígena, "convertida en objeto -
sexual y pieza de recambio" y "sometida a una doble do
minaci6n, la del sistema español y la que había asumido 
en su sociedad" (66). 

Posteriormente, en la Nueva España surgieron dos tipos -
de mujeres: una minoría de esposas e hijas de españoles 
peninsulares y criollos, sujetas a un régimen social y -

familiar autoritario y "una gran masa de mujeres indíge
nas y mestizas, esclavas de un trabajo doméstico prolon
gado y marginadas -igual que todos los de su raza-delpr2 
greso econ6mico, social y cultural de su época" (67). 

La religi6n cat6lica en nuestro pa!s justificaba y alen
taba la situaci6n de opresi6n de la mujer y su condici6n 
de marginaci6n como natural. Asimismo, la ideología do
minante la consideraba como un mal necesario que s6lo P2 
d!a justificar su. existencia procreando hijos; (cuando e~ 
taba imposibilitada para Hlo era repudiada sin que el -
hecho llamara la atenci6n). 

(66) S.P.P., La Mujer en sus A~tividades, 10, 

(67) ~· 11. 
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En la época armada de la Independencia, desde el cuesti~ 
namiento de su necesidad hasta su culminaci6n, encontra
mos a mujeres (Josefa Ortíz de Domínguez y Leona Vicario, 
entre otras) cuya participaci6n y talento creativo hizo
posible el surgimiento de este movimiento y que apoyaron 
la configuración de una nueva estructura social que la -
Independencia requería. No obstante, ello no vino a ca~ 
biar la condición de la mujer y sus costwnbres heredadas 
de la Colonia Española; siguió siendo, bajo la República, 
propiedad privada del hombre y un ser inferior dedicado a 
la producción y cuidado de los hijos y del hogar, como lo 
mandaba la Iglesia. 

Su situación en el siglo XIX se refleja en el tipo de edu 
caci6n que recibía; Madame Calderón de la Barca en su li
bro La Vida· en M~ señala el énfasis que se ponía en -
la preparación de la mujer para el cuidado del hogar y "la 
existencia de no más de media docena de mujeres casadas y 

algunas j6venes por encima de los catorce años, que leían 
un libro al año, con excepción del misal" (68). 

Juan Bautista Morales indica que "la educaci6n elemental
de esas j6venes se reducía a leer y escribir mal, sin ni~ 
gún elemento de aritmética; la educación especial incluía 
baile, bordado, tocar mal algún instrumento y balbucir a! 
guna que otra aria; la educación de perfección añadía la -
lectura de cuántas novelas, buenas o malas, pudieran lle
gar a sus manos y si alguna llegaba a traducir algo de -
francés o a escribir versos era un prodigio de prodigios" 
(69). 

Estos testimonios se referían desde luego, a las mujeres 
de la clase dominante de las esferas política y económica 
( 6 8) Madame Calderón de la Barca, La· Vida en México, 16 7. 
(69) Juan Bautista Morales, Historia Documental de México, 

T. 2, 216. 
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Algunas eran arist6cratas que gustaban de las reuniones 
y saraos para lucir sus vestidos importados de París, -
con joyas que los extranjeros admiraban por su opulen-
cia y profusi6n. 

Sin embargo, la gran mayoría eran una masa inculta, trab~ 
jadora y oprimida por más de una raz6n: eran sirvientas -
que ganaban la quinta parte del sueldo de un cocinero o -
de un cochero, eran indígenas que además de su trabajo en 
el campo y en el hogar, vendían sus productos en el mere~ 
do diariamente o mujeres que trabajaban sin remuneraci6n
en explotaciones de tipo familiar en el campo, en talle-
res artesanales familiares o en pequeñas empresas que se-· 
expand.:l'.an para satisfacer los requerimientos de las ciuda 
des en crecimiento. 

Los terratenientes utilizaban y explotaban a las mujeres 

de los medieros, inquilinos o aparceros en sus explota-
cienes agropecuarias, cuyo destino principal era la ex-
portaci6n; s6lo un pequeño grupo de mujeres, como parte
del proceso de acumulación primitiva de capital, había -
sido incorporado al régimen de asalariados. 

Con la inserción de nuestro país en el capitalismo mun-
dial, con características de un orden dependiente y sub
desarrollado (70) en la segunda mitad del siglo XIX, co~ 
cretamente durante el porfiriato, se da una incorpora-
ción creciente de mano de obra a la industria incipiente 

y a la agricultura capitalista que no sólo integró a la 
producción a los hombres, sino también a millones de m~ 
jeres y niños, como ·representantes de la mano de obra -
más barata. 

(70) Me parecen id6neos estos ~Illlinos para situar el fenáreno de
inserci6n rrexicana en el capi talisrro, nas no entrare en la di:!_ 
cusi6n te6rica de estos dos CCl'lceptos, daOO que establezco oo
ITD un supJeSto que los lectores de este trabajo oonooen las 21:> 
jeciones y propuestas al respecto. 



65. 

La fuerza del trabajo femenina en el régimen porfirista 

representaba casi el 30% de la población económicamente 
activa (PEA) y se ubicaba en la industria textil y taba 
calera, en los servicios, en el trabajo doméstico, a do 
micilio y en diversas formas de subempleo, produciéndo
se cambios importantes en las condiciones de vida y el
ni vel de conciencia de las mujeres. 

Estos cambios, producto de consideraciones económicas y 

no morales ni religiosas, como las condiciones de expl~ 
tación y represi6n en que vivía el proletariado y su -
propia conversi6n en proletaria con salario inferior al 
del hombre, la doble jornada laboral que representaba el 

trabajo doméstico necesario para la reposici6n de la -
fuerza de trabajo del esposo, del hermano, del hijo obr~ 
ro e incluso la propia, y la agudización de las contra
dicciones sociales, determinaron su participaci6n en la 
Gltima década del porfiriato y en la etapa armada de la 

Revoluci6n. 

Durante la guerra contra los yaquis,.lamujer indígena 
tuvo una actuación extraordinaria en defensa de su et-
nia y modo de vida, educando e inculcando en sus hijos
el odio al blanco¡ en el movimiento huelguístico ·del906 

a 1908 (Cananea, Río Blanco, Contreras), las mujeres c~ 
laboraron y sufrieron persecusión, cárcel y represi6n -
a mano del profiriato. 

En esta etapa del proceso histórico social surgieron mu 
jeres precursoras de las luchas contra esta dictadura,
que se iniciaron en la participación política al ingre
sar al Partido Liberal Mexicano, fundaron periódicos en 
condiciones adversas en los que proponían programas y -

cambios para la situación de la mujer mexicana. sus -
nombres no son muy conocidos, pero su ejemplo de parti-
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cipación c!vica y su aportación teórica y política sobre 

las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres de -
su época, son muy relevantes. 

El desempeño de un amplio campo de nuevas ocupaciones: -
enfermera, combatiente, correo, abastecedora de comida,
ropa y medicinas y atrás de las líneas de fuego como de~ 
pachadora de trenes, telegrafistas, empleadas de oficina, 
farmacéuticas, reporteras, editoras, negociantes y maes
tras, sirvió para establecer una mentalidad diferente en 
la mujer de la época, ampliando la conciencia de su raz6n 
de ser y la perspectiva de su participación en todos los 
niveles sociales, con el reconocimiento general de su di 
namismo, entrega al trabajo y fortaleza. 

Además su sacrificio fue masivo y quedó constancia de -
éllo en el censo de 1921, que consigna la desaparici6n -
de más de 300 mil mujeres de diferentes edades (71). 

En los años inmediatos a la Revoluci6n Mexicana, el país 
vivió una época de destrucción, de crisis y desempleo, -

lo que provoc6 que la incipiente participaci6n femenina
en la industria asalariada se redujera, relegándosele de 
nuevo al hogar a desempeñar el trabajo doméstico. 

Puede considerarse que su inserci6n en la estructura de 
clases en el presente siglo, está dividida en dos fases: 
de 1900 a 1930 se mantiene explotada en el campo y los -

talleres, y de 1930 en adelante se incorpora masivamen
te a la industria, al comercio y a los servicios públi-

cos. 

Durante la primera fase, las mujeres que pertenec!an a -
la clase media lograron un avance en la ampliaci6n delas 

(71) S.P.P., '2_·~:, 15. 
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matr!culas femeninas en institutos pedag6gicos, en las -
escuelas normales y se generalizaron los liceos femeni-

nos; se posibilit6 la instrucción técnica y profesional
para las necesidades del capitalismo en expansi6n y se -
institucionaliz6 la educación mixta en primarias, secun
darias, preparatorias, normales de arte y oficios, escu~ 
las industriales r mercantiles, lo cual ayud6 a preparar 
los cuadros medios femeninos de nuestra joven naci6n. 

En la década de 1920-1930 la participación de la mujer,
además del tradicional menosprecio de su trabajo, se vi6 
limitada por trabas de ordencívicopol!tico, no pod!a -
votar ni ocupar cargos públicos. 

El movimiento feminista, cuyas acciones datan de 1900 y
que se reinici6 en 1915 para fomentar la participaci6n p~ 
l!tica masiva contra la dictadura porfirista, y no como

una necesidad de un grupo de mujeres, reflcj6 en el Pri
mer Congreso Femenino organizado, un desconocimiento de

las doctrinas sociales, reinvindicaciones genéricas y -
contradicciones sobre las costumbres que se querían y no 
quer!an romper y sólo se plantearon las funciones de la
mujer en la nueva sociedad, modificaciones a la legisla

ción para el ejercicio libre de cualquier profesi6n u -
oficio, la ampliaci6n de su acceso a la educación y a -
la capacitación, así como la posibilidad de ocupar cual
quier puesto de responsabilidad pública; sin embargo, no 
se decidió luchar por el voto •. 

En 1917, en Yucatán se legisló sobre el salario para el 
servicio doméstico, la indemnización para trabajos per

sonales y el divorcio, conquistas que quedaron plamadas 
en la Constituci6n de ese ~ño junto con el salario mín! 
mo obligatorio, la reducción de la jornada laboral, la 

prohibición del trabajo nocturno e insalubre, el dere-
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cho a no realizar trabajos pesados tres meses antes del
parto y un mes de descanso obligatorio posterior al mis
mo, con salario íntegro, conservación del empleo y dere
chos contractuales, dos descansos al día durante la lac
tancia y salario igual por trabajo igual. 

El Partido Comunista Mexicano, fundado en 1919, incluy6 
en su plataforma de principios, la lucha por los dere-
chos y la igualdad de la mujer. 

El Primer Congreso de Obreras y Campesinas en 1920, fue 
el primer intento de organizaci6n que colocaba a las m~ 
jeres en raz6n de su clase social y en el que se exigi~ 
ron derechos políticos, tierra y herramientas para las
campesinas. Tres años más tarde, se realiza el Primer
Congreso Nacional Feminista en el que se postula la lu
cha por obtener igualdad cívica y política, reformas a
la Ley de Relaciones Familiares, igualdad de derechos -
laborales, asistencia y seguridad social, prestaciones
fabriles, cierre de prostíbulos y voto femenino. 

Demandas similares en las agrupaciones locales se multi
plicaron por el país y se logr6 en Chiapas, Yucatán y T~ 
basco la igualdad jurídica para votar y ser elegidas pa
ra los puestos de elecci6n popular. 

La reacci6n patriarcal no se hizo esperar¡ la contrarre
voluci6n en su punto culminante, freno de reparto agra
rio, inafectabilidad de latifundios y concesiones a em
presas extranjeras, no podía permitirse el riesgo de la 
participaci6n política de miles de mujeres que fueron -
calificadas de marimachos y desnaturalizadas. Dentro -
del Partido Nacional Revolucionario se responde a su de 
manda respecto al voto en forma cauta al señalar que la 
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Constitución no le niega ese derecho, pero que el Estado 
desea su introducci6n paulatina en la vida cívica (72). 

Las movilizaciones que la apoyaron fueron los precedentes 
y determinantes de su inclusión en la legislación callis
ta de 1928, derechos que concretaron las reinvindicacio-
nes feministas coincidentes con los requerimientos del 
sistema para el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Las mujeres adquirieron el mismo status que los hombres -
como sujetos libres, vendedores de su fuerza de trabajo,
pero conservaron la responsabilidad exclusiva del trabajo 
dom~stico y de la conservación y reproducción de la fuer
za de trabajo, lo cual las mantuvo al margen de la parti
cipación política plena. 

En 1933, nuevamente se vuelve a plantear en la Comisión -
Permanente del Congreso Nacional de Obras y Campesinas, -
"el salario mínimo para las mujeres, la eliminaci6n del -
sexismo en la educación y la implantación de escuelas pa
ra todos, as! como el acceso al libro de Texto Gratuito", 
probablemente por la falta de aplicación de la~ leyes y -
derechos alcanzados (73). 

La crisis del capitalismo norteamericano y la gran depr~ 
sión económica de los años treinta, tuvieron graves re-
percusiones entre las clases proletarias y el agro en Mé 
xico y fomentaron la desesperada organizaci6n de grupos -
obreros y campesinos en defensa de sus derechos¡ sin em
bargo, la mujer de extracto social humilde no tenia la -
misma actividad política que la perteneciente a la clase 
media urbana. 

(72) María Antonieta Rascón,"La Mujer y la Lucha Social 
en la Historia de México" en La Mujer Campesina,
P• 108. 

(73) Marcela Lagarde, "Hacia una Memoria Feminista!' Re
vista Machete, Septiembre de 1980. 
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Entre ellas, las mujeres de los grupos clericales no -
planteaban cambios en su forma de participación en la -
sociedad, sino que por el contrario, hacían ~nfasis en
la" sagrada misi6n de madres y esposas" (74) y por ello, 
no s6lo eram admitidas en la política sino invitadas a
biertamente a participar, labor importante en los part! 
dos de oposici6n al PNR. 

La mujer pequeña burguesa, cada vez más numerosa y educ~ 
da, se pronunci6 por la radicalizaci6n de las demandas
femeninas 1 en un contexto de paralizaci6n de las conqui~ 
tas revolucionarias, que hizo más difícil su concesi6n. 

Mientras participaban en reuniones campesinas, obreras y 
universitarias, en congresos internacionales mediante d~ 
signaciones ganadas con trabajo en las bases, en mítines 
sindicales y se nutrían con la literatura marxista y de
te6ricos feministas como Bebel, desarrollaron un "amplio 
movimiento cultu;al ya que mediante canciones, teatros,
pintura y otras manifestaciones artísticas se tomaba co!!. 
tacto y se incorporaba a los grupos mas atrasados". 

Estas acciones prepararon el terreno para el surgimiento 
del Frente Unico Pro Derechos de la Mujer que incluy6 en 
su programa de lucha puntos que interesaban a todas las
mujeres, instru!das y analfabetas, cat6licas y comunis-
tas y cuyas filiales en toda la República ~ncorporaron -
"a campesinas, obreras de toC!os ::.os sind:tcatos, pequeñas 

comerciantes, mecan~grafas, despachadoras y telegrafia~

tas, intelectuales, periodistas y profeston:tstas, y so
bre todo, maestras rurales que tuvieron un papel muy i~ 
portante como organizadoras (75}. 

(l4} María Antonieta Rascón, ~·E.•• 108, 

(75) Ibídem, 109, 
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El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el de
recho a las prestaciones sociales y el derecho a la par
ticipación política son postulados que se amplían y pro
fundizan en la medida en que "los postulados de la Revo
lución vuelven a cobrar vigencia con la presencia de L! 
zaro Cárdenas en la presidencia, la renovación del repaE_ 
to agrario,la acci6n de los trabajadores, la defensa a la 
Rep11blica Española y a la soberanía nacional" (76). 

Mujeres destacadas en las ciencias, las artes, veteranas 
de la Revolución y esposas de funcionarios pdblicos (77),· 
actdan en la dirección del Frente y llegan a plantear -
cuestiones fundamentales que·no se llevan a la práctica
aunque son de avanzada posici6n durante su ~poca, como -
la consideraci6n de la mujer dentro de la gran masa de -
oprimiáos y el señalamiento de su situación de doble in
ferioridad como trabajadora 1entro y fuera del hogar, y
su discriminación por el hecho biol6gico de ser mujer, -
destacando desde entonces, el aspecto social y económico 
del trabajo de la mujer dentro del hogar. Se rechazó -
que su incorporaciOn laboral fuera la dnica solución a -
la discriminación femenina, dado que la frustración.de -
sus posibilidades creativas y la falta de desarrollo.de
sus facultades físicas las llevaba a emplearse en condi
ciones desventajosas, en las tareas menos cal.:l.Ucadas y
peor remuneradas. 

Dentro de sus planteamientos, aunque se señala que la 
"liberación de la mujer es tarea de las mujeres mismas" 
(Clara Zetkin) se hace un llamado para que el apoyo gu-
bernamental a la lucha de las mujeres no se escatime y -

(76) Ibídem, 109. 
(77) María del Refugio García, Consuelo Uranga, Adelina

Zendejas, Frida Kahlo, Matilde Rodríguez Cabo, por 
ejemplo. 
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se obtenga la plena incorporaci6n de la mujer en la vida 
ptlblica (78). 

Advertir la importancia de estos planteamientos dentro -
de una gesti6n de gobierno que coincid!a con los mismos, 
que se preocupaba por la soluci6n de las demandas femen~ 
nas, que les facilitaba el acceso a puestos ptlblicos y a 
las elecciones internas dentro del Partido Nacional Revo 
lucionario, no era fácil. 

La militancia de dirigentes del Frente en el Partido co
munista, organización de izquierda predominante en la -
época, hizo que se vieran obligadas a aplicar las !!neas 
del Partido a las condiciones concretas del movimiento -
femenil, debilitando al carácter amplio del mismo. Asi
mismo, su adhesi6n al PNR como sector femenino, le resto 
autonom!a y se perdieron de vista aspectos corno la afirm~ 
ci6n consciente o inconsciente de la autoridad masculina
y la revisi6n de las actividades cotidianas de la mujer,
principalmente obstáculos para la liberaci6n femenina o -
para sentar sus bases. 

Se dejO pendiente el dejar claro que las condiciones que 
permiten la desigualdad de la mujer al no ser individua
les sino sociales, requieren formas de lucha contra esa 
situaci6n, que no pueden ser individuales sino colecti-
vas. 

un grupo de mujeres manejaron el problema como una defoE 
maciOn de la mujer y de la sociedad cuyo origen es el -
triunfo del patriarcado sobre el matriarcado con la usu~ 
paciOn masculina de las funciones sociales de la mujer, 
proponiendo atacar causas en lugar de consecuencias y -
que en lugar de pedir reformas al Derecho Convencional -

(78) Marta Antonieta Rascón, ~·~·· 110. 
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se restaurara el Derecho Natural. Esta tendencia (79), 
destaca que el problema de la mujer no es s6lo de clase 
y que ésta tiene con la clase trabajadora una causa co
man, pero además, una diferente: por un lado la explot~ 
ci6n capitalista y por el otro, la reconquista de su au 
tonom!a en relaci6n con la responsabilidad social como
productora de la especie humana. 

La insistencia en la valoraci6n biológica difiere sustan 
tivamente con el énfasis de algunos grupos de liberaci6n 
femenina en Estados Unidos (Atkinson, Anne Keodt, Fires
tone) por independizar a la mujer de esa funci6n. 

Sugieren que dada la "facultad" de la mujer para procrear, 
su liga con la naturaleza es más profunda, auque no se -
ejercite esa facultad, y que en su participaci6n en el -
desarrollo de la humanidad no ha utilizado la energ!a -
intr!nseca que posee y que aporta durante el embarazo y 
la lactancia: su participaci6n "en calidad de apéndice -
ha provocado que el hombre actrte en la producción, no -
con la naturaleza sino sobre ella (y ahora contra ella). 

Postulan que la palanca que servirá "para lograr la - -
transformaci6n y equilibrio en la estructura de las rel~ 
ciones biol6gicas es el factor al que directa y natural
mente concierne esto, y este factor es la mujer" (80) • 

Como aplicaci6n de estos principios se organizaron coo
perativas de talleres, y casas escuela donde se atendían 
a los hijos de las mujeres que en diversas circunstan-
cias, abandono, viudez o deseos de dejar la prostituci6n 

(79) Entre sus militantes más destacados se encuentra -
concha Michel antigua Militante del Partido Comunis 
ta, que estableció contacto con Clara Zetkin y Ale= 
jandra Kollontay. 

(80) Concha Michel, 1938. 
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deseaban aprender un oficio, atender su salud y allegar
se los elementos culturales necesarios para apoyar la l~ 
cha femenil. Generalmente, este trabajo se realiz6 en -
nacleos campesinos en los estados de Michoacán, Zacate-
cas y México. Se demand6 en cada ejido una parcela de -
ocho a doce hectáreas de tierra por cada grupo de cincue~ 
ta mujeres asociadas en ese sector, para que se dedicar~ 
al cultivo de hortalizas, huertos, viveros, as1 como a la 
crianza de animales domésticos y al trabajo en agroindus
trias. Se otorgaron cr~ditos para la explotaci6n de gra~ 
jas colectivas, la creaciOn de almacenes de consumo y se 
proporcionó asesor1a para la adrninistraci6n de pequeñas -
industrias. Con diferentes demandas y modos de enfocar -
el problema de la mujer, los grupos se ligaron en todas -
las luchas femeninas: se organizaron campañas contra la -
carest1a de la vida, por viviendas y servicios médicos y 
asistenciales y se obtuvieron conquistas importantes, a -
las que se uni6 la demanda del voto, en forma imposterga
ble. 

Estas acciones crearon enemigos comprometidos dentro de -
las filas del PNR cuya presidencia ocupaba Emilio Portes 
Gil. Se afirma entonces, que la explotaci6n econ6mica de 
la mujer en la ciudad es realizada sOlo por los jud1os y 

que en el campo la mujer campesina, no piensa ni sabe pa
ra qué trabaja; dado que las condiciones econ6micas no le 
aseguran su sostén constante por la despreocupaci6n del -
marido, obrero o campesino, su fanatismo se acrecienta y 

todo lo espera del cielo: la moral de la familia es por -
ello teol6gica y no social. Minimizan además, el proble
ma jur1dico existente as! como la capacidad y educaci6n -
de la mujer para intervenir en la lucha política. 

A pesar de ello, dentro del PNR, se declara que la mujer 
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sin restricciones, debe ir ejerciendo su derecho de elec 
ciOn, si se trata.de mujeres organizadas, campesinas, º" 
breras, maestras de escuela y servidoras del Estado, en
sus convenciones internas. 

En 1937, el sector femenil elige su candidato para la r~ 
novación del Congreso y para esa misma elección surge -
una candidata independiente¡ apelan en forma conjunta -
contra el Art!culo 37 de la Ley Electoral por considerar 
lo anticonstitucional en los art!culos 34 y 35. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PNR declara que debe -
cambiarse la Constitución antes que la mujer participe -
en las elecciones nacionales. En vista de ello, se efe~ 
tdan movilizaciones de mujeres, m!tines, manifestaciones 
rumbo al ZOcalo e incluso amenazas con quemar el Palacio 
Nacional (81). Como final de estas acciones se organiza 
una huelga de hambre frente a la casa presidencial¡ sin
embargo, no es sino hasta la v!spera de las elecciones -
que C4rdenas, ofrece elevar al Congreso la iniciativa de 
reforma señalada. 

A pesar de haber triunfado ampliamente en las elecciones 
en sus respectivos distritos, las candidatas femeninas -
no pudieron ocupar su lugar en la camara porque la enmie~ 
da continuaba sin aprobarse. La presión a los miembros -
de la nueva legislatura logro que para julio de 1938 fu!:_ 
ra aprobada en ambas camaras la nueva redacción de los -
Art!culos y enviada a las legislaturas estatales para su 
ratificaci6n; el 8 de septiembre de 1938 estaba aprobada 
por 21 Estados y se un!a este triunfo a la presencia de
muj eres en la Cámara, para el logro de otras reinvindic~ 
ciones. 

(81) Mar!a Antonieta RascOn, ~·~·· 115. 
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Estos actos significativos del gobierno de Cárdenas, se 
convirtieron en la puntilla de los grupos reaccionarios, 
pro fascistas y sinarquistas del Partido de Acción Naci~ 
nal e Idealista Femenino, quienes hacen pronunciamientos 
sobre la base de amenaza y terror para tenninar con la -
posibilidad del voto femenino. Además, usando la mani
pulación de creencias religiosas y la ignorancia, se de
fine a las mujeres su forma de participación en la polí
tica para apoyar la candidatura de Juan Andrew Almaz4n. 

Esta ofensiva reaccionaria hace que el PNR, ahora conve~ 
tido en Partido de la Revolución Mexicana, retroceda y -
ante la disyuntiva de la elección del candidato preside~ 
cial se opte por la no continuidad de la pol!tica carde
nista, y se apoye a Manuel Avila Camacho, candidato de -
la Confederación de Trabajadores de M@xico (CTM), dirig! 
da por Lombardo Toledano. 

"Con la elección del "candidato de la concordia" se se-
lla el .destino del voto femenino que sólo esperaba su p~ 
blicaci6n en el Diario Oficial" ( 82) , pues este candida
to oscuro no podr!a restar votos femeninos a Almaz4n en
tre los grupos clericales menos radicales a pesar de de
clararse "creyente", ni atraer a las mujeres organizadas 
cuyo candidato m4s viable era el general Francisco Mtlji
ca, cardenista por convicci6n. 

Sólo hasta 1946, Miguel Alem4n propone que se le conceda 
el voto a la mujer en las elecciones municipales, por su 
conocimiento de los problemas locales, los relacionados 
con los servicios, la salud ptlblica y con el bienestar -
del hogar y la familia. 

(82) Fausta Moreno de Corona, Tratamiento Juddico de -
la Mujer, ponencia. 
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En 1953, durante la presidencia de Adolfo Ru!z Cortines, 
ya sin voces disidentes que cuestionaran la función de
la mujer como familiar y privada, se aprobó la reforma
constitucional que le permite llegar a las urnas elect2 
rales y que incorpora a la vida electoral del pa!s a la 
mitad de la población ciudadana de la Repl1blica. 

Un examen somero de la historia muestra que la posición 
de la mujer dentro del derecho siempre ha sido precedi
da del reconocimiento de hecho, por parte de la sacie-
dad, de su capacidad para la participaci6n en activida
des importantes (83). 

A partir de la década de los cincuenta se producen cam
bios fundamentales en la vida econ6mica del pa!s y, en 
consecuencia, transformaciones importantes en la estru~ 
tura social. Con el surgimiento de nuevas actividades, 
la apertura, crecimiento y consolidaci6n de nuevos sec
tores y ramas de la econom!a, el desplazamiento y clau
sura de otras, se modifica la estructura del empleo na
cional. La incorporación de la mujer en la vida econ6-
mica es mayor que en décadas anteriores, dado que la m~ 
no de obra fe111enina es más barata y el gran ndmero de -

mujeres que forma el ej~rcito industrial de reserva con 
trarresta la tendencia al descenso de la tasa de ganan
cia. 

Por otra parte, la creciente tecnificac:t6n y mecaniza
'ci6n del proceso productivo requiere en algunas ramas
de la econom!a de mayor habilidad manual, que la mujer 
posee; por lo cual es utilizada como obrera en la indu! 
tria ligera, en actividades que requieren m!nima capacl 

(83) Fausta Moreno de corona, !!•2:, TY'l!'lenr.j.a. 
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taci6n, como la manufactura del vestido y articulas para 
el hogar, capacitaci6n en la industria alimenticia, en -
la farmacéutica y en las agroindustiras en el empaque y 
enlatado de alimentos o de jornalera en la recolecci6n -
de productos agrícolas como el jitomate, la fresa y la -
uva. 

Se inserta también en el gobierno, en las empresas de -
participaci6n estatal, (formando parte de la burocracia) 

·· o se convierte en empleada de los grandes monopolios c~ 
merciales o de las miles de pequeñas empresas como cocf 
nas econ6micas,· taquer!as, cafés, fondas, zapaterías o 
pequeños comercios. 

Muchas trabajan como profesionistas de educaci6n media y 
superior, como maestras de educaci6n primaria, enferme-
ras, diseñadoras, en trabajos administrativos dentro de
estas ramas de servicio, o bien en el servicio doméstico. 

El denominador común de su incorporaci6n ser~ en todos -
los casos el sometimiento a una doble explotaci6n, la -
del trabajo "visible" y productivo, y la del trabajo do
méstico considerado improductivo e "invisible". Como -
obrera, jornalera o trabajadora doméstica su caracterís
tica principal, la falta de capacitaci6n, aumenta los -
niveles de explotaci6n, con larguísimas jornadas de tra
bajo a cambio de salarios miserables, con pagos parcia-
les o a destajo y sin ninguna prestaci6n. 

cuando forma parte de la burocracia goza de una serie de 
beneficios laborales obtenidos del Estado como las prest! 
ciones del ISSSTE,las licencias por maternidad, guarderías, 
vacaciones, aguinaldos, préstamos y d!as econ6micos;y PªE 
ticipa en los sindicatos con el fin de ampliar sus bene--
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ficios econ6micos y de seguridad social. En el aspecto 
político, la gran mayor!a no cuestiona a los candidatos, 
participa en las asambleas y reuniones sindicales como -
si lo hiciera en una tertulia y rara vez ocupa cargos -
sindicales de direcci6n, salvo el de acci6n femenil ocu
pado casi siempre por una aspirante a funcionaria (84). 

Como empleadas de l~s grandes monopolios no cuentan con 
organización sindical que les garantice seguridad en el 
empleo, jornadas conforme a la Ley, pago de sueldos por 
jornada y no a destajo, licencia por gravidez en lugar
del despido o presi6n para que renuncie cuandosea ma- -
dre. 

En las pequeñas empresas las condiciones de trabajo son 
p~simas: sufren jornadas de 10 a 14 horas, no reciben 
ni el salario mínimo, la inseguridad laboral es constau 
te, no tienen prestaciones ni disfrutan d!as de descanso 
ni vacaciones (85). 

Las distintas modalidades que reviste la participaci6n
femenina en los diferentes mercados de trabajo asocia-
dos a diversas estructuras productivas (agr!cola, indu!:!_ 
trial, servicios, etc.) y a las formas de producci6n pr~ 
dominantes {tradicionales o moderr.as) en los distintos
contextos regionales refleja la desventaja de la mujer
como fuerza de trabajo respecto del hombre. 

Por un lado, cualquiera que sea la forma de producci6n -
dominante, las características de la oferta y de la de-
manda de mano de obra femenina están determinados por el 
papel que ia sociedad ha asignado tradicionalmente a la 
mujer desde que nac~ papel que implica sumisión al hombre. 

(84) Alma Rosa sfil1chez Olvera, et al, Q.·~·· 155. 
(85) Ib!dem, 155. 



80. 

As!, los factores que determinan la oferta de mano de obra 
femenina como edad, nivel de ingresos familiar, costumbres 
del grupo social al que pertenece, estado civil, nivel y
tipo de instrucci6n, fecundidad y otros, se encuentran -
vinculados con la cantidad y tipo de actividades necesa-

rias que la mujer realiza para el funcionamiento y desa-
rrollo de la familia; como la preparaci6n de alimentos, -
aseo de la vivienda, lavado de ropa, adquisici6n de mate

rial necesario para el hogar (compras, recopilaciOn de le 
ña, cuidado de los animales), crianza de los niños, cuid~ 
do de enfermos y ancianos. 

La oferta depende tambi~n de la cantidad y calidad de bi~ 
nea y servicios que produce y consume la familia, del - -
tiempo que la mujer destine a la misma y de la posibili-
dad de tener algQn tiempo libre que pueda ofrecer en el
mercado de trabajo, de que el nivel de salarios sea sufi

cientemente alto para comprar bienes y servicios para su
hogar y le quede algan excédente o bien que la mujer, como 
dnico sostén de su familia, se vea obligada a trabajar d~ 
ble jornada, dentro del hogar y fuera para obtener un in 
greso monetario (.86) • 

La demanda de mano de obra femenina es considerablemente
más restringida que la masculina, pues se circunscribe b! 
sicamente a actividades que guardan relaciOn con las act~ 
vidades del hogar, lo que trae como consecuencia menores
oportunidades de empleo dentro del sistema productivo pa
ra la mujer; no obstante, las limitaciones var!an entre -
las distintas áreas geogr~ficas y sectores de actividad -
econOmica por los desequilibrios sectoriales y regionales 
que han caracterizado el desarrollo econ6mico de M~xico. 

(86) Teresa RendOn y Mercedes Pedrero, Alternativas para 
la Mujer en el Mercado de Trabajo ·en· M~xico, 4. 

(87) Ib!dem, s. 
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La presentaci6n de los esquemas de participaci6n femenina, 
del promedio nacional de algunos de los aspectos señala-
dos, permitirá apreciar las diferencias por sexo y el in
cremento y/o disminuci6n de las mismas en el transcurso -
de una década 1970-1980, a través de los censos de pobla
ci6n, dado que deficiencias en las fuentes de informaci6n 
impiden obtener datos cualitativos sobre los cambios en la 
estructura de la mano de obra femenina o sobre la importa~ 

cia de la agricultura como fuente de trabajo para la mujer 
o profundizar sobre los servicios que presta, estén vincu
ludos o no al sistema productivo. 

Para fines de este estudio, incluiré las conclusiones que 
obtuvieron Teresa Rend6n y Mercedes Pedrero (88), en in-
vestigaci6n realizada sobre los mercados de trabajo en que 
participa la mujer bajando a nivel de rama de actividad,
con informaci6n obtenida del IX Censo General de Poblaci6n 

1970, de encuestas específicas y desagreqandoinformaci6n -
a detalle cuando era posible. 

La comparaci6n de estas conclusiones con la inforrnaci6n -
que refleje el censo 1980 indicará el camino de la parti
cipaci6n de la mujer en actividades que son más signific~ 
tivas para la misma. 

Agricultura. 

La reducida participaci6n de la mujer en la silvicultura, 

caza, pesca y ganadería hace que se concrete el análisis -
·;¡{ realizado por las autoras mencionadas, a la agricultura y 

para ~llo, explicitan la heterogeneidad del sector e indi

can que las distintas características de producción en la 

(88) Ibídem, 
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agricultura 'moderna' y 'tradicional' (89) hacen que la 
forma de participaci6n femenina difiera entre ·ambas, de
acuerdo a los patrones culturales de nuestra sociedad que 
colocan a la mujer corno miembro dependiente del jefe de
farnilia. 

Sus conclusiones sobre los resultados obtenidos abarcan -
los siguientes aspectos: 

Eh las ~ agrloolas m1s pobres, el roorcado de trabajo ªCJE.! 
cola es reducid:> para los hártires y ptitctiCélll'el'\te inexistente 
para las mujeres. 

Eh las zatas agr!oolas c:blde el ingreso familiar es nuy bajo, 
las lllljeres jOvenes frecuentenente ofrecen su fuerza de ~ 

jo en el ioorcado y por lo general, no encuentran rn:is altema
tiva que el trabajo daréstioo en casas particulares lo que i!!_ 
dica que la cultura tradiciaial que inhibe el trabajo asala

riado de la nujer, deja de pesar C'Uardo la pcbreza es grave. 

La mano de 00ra agr.1'.oola féllliliar de nujeres j6'11'enes solteras 
es oferta potencial de fuerza de trabajo en el nera:ido. 

La tendencia de las nujeres casadas a ofreéer su fuerza de tr~ 
bajo en el mercado es llBlOr que en el caso de los j6venes so!_ 
taras. Scbre el particular, señalan que pareoe ser que ésto
no <iiedeoe s6lo a patrones culturales y a las ooligaciooes en 
el OOga.r, sino a la .inportancia del trabajo fenenino dentro -

del predio familiar, ya que es probable que no s6lo CXl!plE!IE!!. 
te, sino que en ocasiones sustituya al trabajo del ha!t>re,CIJa!!. 

do éste emigra en busca de ingresos <ntplaientarios (90). 
(89) Daéb que estos conceptos han sido manejados arnpliarnen 

te en el ámbito de la investigaci6n social, partiré= 
del supuesto que no requieren explicaci6n. 

(90) Ibídem, 16. 



83. 

Industria de Transformaci6n 

Al dinamismo de la industria de transforrnaci6n se atribu 
ye el crecimiento económico de México en los altimos - -
tres decenios, ya que su participaci6n en el producto n~ 
cianal bruto es cada vez mayor. Sin embargo, este dina
mismo se ha observado básicamente en las grandes empresas 
que utilizan tecnologías modernas y son altamente intensi 
vas en el uso de capital. 

Al lado de ellas, coexisten un gran namero de medianas y 
pequeñas industrias, que pierden cada día importancia re~ · 
precto al producto industrial; pero que absorben una alta 
praporci6n de fuerza de trabajo industrial, pues usan té~ 
nicas intensivas en mano de obra. Estas empresas al no -
poder reducir sus costos vía cambio tecnol6gico por la 
gran inversión que significaría, los reduce abaratando el 
precio de la mano de obra. 

Las particularidade~ del proceso de industrializaci6n y -
la consideraci6n de que en México los niveles educativos
de la poblaci6n adulta femenina son más bajos que los de
la masculina y que existen actividades consideradas trad! 
cionalmente femeninas (confecci6n de ropa, por ejemplo) -
las llev6 a plantear y a comprobar "que existe una rela-
ci6n inversa entre la participación femenina y tamaño y
grado de modernización de la unidad productiva y"que del 

tqtal de mujeres que trabajan en la industria moderna, -
una alta proporción no participa directamente en el pro
ceso productivo, sino que realiza actividades administra 

tivas (91). 

La demostración se basó en el estudio del total de muje
res dedicadas a la industria de la transformación (446,526) 

(91) ~,19. Ver cuadro No.14. 



84. 

que representaban el 18.2% de ·1a'mano de obra femenina -
total y el 21.6% de la mano de obra total correspondien
te al sector y su distribuci6n. entre las distintas cla
ses o subgrupos industriales y cómo se daba el fen6meno 
a nivel regional. 

Observaron que los principales subgrupos industriales, -
en donde se concentraba el 65.3% de la P.E.A. femenina -
de toda la rama de transformaci6n eran por orden de impoE 
tancia: la fabricaci6n de prendas de vestir (63.0%), la 
de productos alimenticios (21.0%),lademaquinaria, apara
tos y otros artículos eléctricos o electr6nicos, la de -
artículos de palma y la fabricaci6n de calzado que no sea 
de hule (92). 

Pudieron detectar que existe otro grupo de actividades c2 
mo la fabricaci6n de productos farmac~uticos, de art!cu-
los confeccionados con textiles, de artículos de papel y
cart6n, de jabones y detergentes, de productos de tocador 
y artículos y materiales de pl§stico, en los cuales el --
20. 0% del personal eran mujeres; pero que sumados absor-
bían s6lo el 10.0% de la P.E.A. femenina total de la in
dustria de transformación. 

Por su parte, las investigadoras señalan que en estos gr~ 
pos industriales la proporci6n de personas con ingresos -
bajos era considerablemente mayor entre las mujeres que -
entre los hombres, lo que haría pensar que esta informa-
ci6n podría estar sesgada por la alta incidencia de trab~ 
jadores por cuenta propia¡ mas sin embargo, se logr6 es
tablecer primero, que eran pocos los grupos industriales

donde predominaba la participaci6n de la mujer (93), y -

(92) Ibídem, 25. 
(93) Ver cuadro No. 14. 
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que dentro de los mismos, las ocupaciones mejor pagadas
eran desempeñadas por hombres; cuano llegaban a percibir 
remuneraciones mayores, la diferencia era mínima. 

Asimismo, se deterrnin6 que la mayor proporción de traba
jadores a destajo respecto del total de obreros en los -
subgrupos industriales se concentraban en donde la part~ 
cipaci6n de la mujer era de las más altas. 

Enriquecen estas aportaciones, los resultados de la inve~ 
tigaci6n realizada por la Direcci6n General del Servicio
Pablico del Empleo, (94) en establecimientos industriales 
del Distrito Federal en los cuales se encontró que: 

Dl cerca del 50% de las arpresas visitadas, los salarios de las 

nujexes eran inferiores a los de los honbres. 

Se estableció ooincidencia sobre el grupo de actividades en las 

que pred:lminaba la maoo de obra feroonina. 

Las nujeres participaban únicanente en.las etapas finales del -
pIOCl!SO p:roductivo (enpacar, deoorar, etc.) que no les propor
ciooaba ninguna calific:aci&, le cual ¡xxlla incidir en la dif~ 

rencia de salarios entre sexos (95). 

Servicios 

En el desarrollo de este sector, se pueden observar aspe~ 
tos positivos y negativos, ya que por un lado, 'a ne:licla que 

la sociedad y sus sistema productivo soo más cniplejos, se requiere -

más trabajo especializado en la organizacién de la producción, para -
innovaciones e inventos; asimisrro, 'la sociedad demanda más y nejores 

servicios culturales y de esparcimiento que inplican mayor divisi6n -

(94) Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1974. 

(95) T. Rend6n y otros, 2·!:.·, 23-24. 
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del trabajo y capacitaci6n. 

Por otro lado, el sector es el 'reflejo de los menos c~ 
pacitados que, al no enoontrar cabida en el sistema de produ::cioo, 
inventan ocupaciones y servicios diversos, prescindibles para la p~ 

duoci6n, pero susceptibles de nererer un pago que les pennita sdlre

vivir' (96). 

La diversidad del sector hizo que las investigadoras tra
bajaran con el mayor nivel posible de desagregaci6n de la 
informaci6n y encontraron que en el pa!s este sector es -
el principal captador y generador de ocupaci6n de la fue!'._ 
za de trabajo femenina, especialmente en la preparaci6n -
y venta de alimentos, de enseñanza primaria y jardines de 
niñosi de asistencia social, de aseo y limpieza y servi-
cios domésticos en casas particulares (97). Tambi~n fue
significativa la absorci6n de mano de obra femenina en in~ 
tituciones de cr~dito y auxiliares en los profesionales y 

en los subgrupos de enseñanza insuficientemente especific~ 
da en los otros subgrupos, ninguno llega al 2.5%. 

Se pudo observar que las actividades de los servicios men 
cionados se derivaron directa o·indirectamente de las del 
hogar y que la 111ayor concentraci6n de trabajadores se ubi 
c6 en el servicio dom~stico. Al respecto, las investiga
doras señalaron la necesidad del estudio de esta activi-
dad, no s6lo por la importancia num~rica, sino "porque en 
ella se reflejan las características particulares del me!'._ 
cado de trabajo de la mujer (98), dado que la legislaci6n 
existente no es adecuada, no existe una relaci6n formal~ 
de trabajo asalariado-patr6n y la evoluci6n del sector -

(96) ~· 26. 
(97) Ver cuadro No. 14. 

(98) T. Renddn et al, ~·E.·• 28. 
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no sigue un comportamiento lineal, es decir, a mayor ni
vel de desarrollo mayor volumen de participaci6n, sino -
que depende b§sicamente de la distribución desigual del
ingreso (99). 

Destacaron que en los renglones de educación, a medida -
que el nivel de instrucción es m!s elevado, la mujer - -
pierde terreno, pues pasa del 61.0% de los profesores -
de enseñanza primaria al 33.0% en el· nivel superior y -
que en servicios de asis.tencia médico social b§sicamente 
desarrollan actividades de apoyo y de nivel medio, gana!!_ 
do en ambos casos ingresos menores a los de los hombres, 
por un mismo trabajo. 

Por otra parte, de la comparación de los porcentajes de
participación femenina en la población económicamente a~ 
tiva de las altimas décadas (1930 a 19BO) se puede con-
cluir que existe un aumento significativo que va del 4.6% 

al. 27.83%. 

Si se considera la tasa de actividad femenina que resul
ta de dividir el nt1mero de mujeres que trabajan en los -
sectores productivos entre el total de mujeres en edad -
de trabajar, se observa el crecimiento en su participa-
ci6n; ejemplo de ello es el hecho de que ya en 1969 de -
cada 100 mujeres activas 16.4% se incluyeron en la PEA,

participaci6n que se minimiza si se compara con el 71.4% 

de la tasa de participaci6n masculina en ese año (100). 

Asimismo, la inforrnaci6n censal existente permite afir
mar que la tasa media de crecimiento decena! de la mano 
de obra femenina fue del 18.33%, mayor que la tasa de -
crecimiento decena! de la PEA total (11.82%), y también 
(99) Ibldem, 29. 
(100) ~o de Poblaci6n y Vivienda, 1970. 
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que la tasa de crecimiento medio anual de la población t~ 
tal en las tres últimas décadas (101). 

Los datos del X Censo de Poblaci6n y Vivienda 1980 , en -
sus cifras definitivas, revelaron que el porcentaje de la 
participaci6n femenina aument6 al 27.75% (102) y e~ de -
participaci6n mesculina creció al 75.05% (103), lo que i~ 
dica que a pesar del crecimiento continuo de la particip~ 
ción femenina en la PEA, sólo representa en la fecha seña 
lada el 36.98% de la masculina. 

Cabe señalar que nuestro pa!s no es una totalidad homogé
nea y que las tasas de participaci6n var!an regionalmente; 
en zonas metropolitanas la proporci6n es de 2.2 hombres -
por cada mujer'ernpleada, mientras· que en las zonas rura-
les corno asalariada agr!cola su participación es insigni
ficante, dado que el 4.7% es el promedio nacional (104). 

El factor edad incide tarnbi~n de manera importante en el 
nivel de participaci6n de la mujer y se detecta en la di~ 
tribuci6n de la PEA por grupos quinquenales de edad, que 
el primer grupo de 12 a 14 años constituye sólo el 4.28% 

de la PEA total, probablemente porque el 20.80% de la p~ 
blaci6n femenina total de esa edad no cumple aún con el 
fequisito laboral cada vez más generalizado de la educa
ción primaria y sólo el 11.03% se emplea en los sectores 
productivos. 

(101) VII, IX, X Censos Generales de Población y Vivien
da, tasas de crecimiento medio anual: 

(102) 
(103) 
(104) 

1950- 1960 
1960- 1970 
1970- 1980 

3.1 
3.4 
3.4 

11.35% más que en 1969. 
3.65% más que en 1969. 
Teresa Rendón, et al, ~·S·, 14, (1976). 
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Además las mujeres de 15 a 29 años de edad concentran el 
50.39% del total de la PEA femenina en 1980, y el resto
se distribuye entre los grupos quinquenales de edad sie~ 
pre con porcentajes descendentes de participaci6n en ra
zón directa a la edad, lo cual refleja que el comporta-
mient de la distribuci6n femenina por edad en la activi
dad econ6mica es diferente a la masculina, cuyas tasas -
de particippci6n son reducidas en edades tempranas y al
canzan su nivel máximo de los 25 a los 55. años de edad, -
para descender. 

Se puede advertir que la edad en que las tasas de parti
cipaci6n de las mujeres son más altas, se ha desplazado 
del grupo de 15 a 19 años de edad en 1950 al de 20 a 24 

en 1960, 1970 y 1978; este cambio se confirma en 1980 -
en los datos censales y puede explicarse por el posterg~ 
miento en.la edad media c'el matrimonio (105). 

Lo que nos lleva a afirmar que aunque en el caso de los
hombres la edad es determinante para su incorporaci6n al 
mercado de trabajo, lo es en función de las posibilida-
des de asistir a la escuela o de la necesidad de traba-
jar, dependientes de la situación econ6mica familiar y -

para el retiro, en función de las prestaciones de incap~ 
cidad o jubilación, para las mujeres, no sólo inciden e.!!_ 
tas caracter!sticas sino que se encuentran asociadas con 
cambios en el estado civil y la maternidad (106). 

A pesar de que el volumen de mujeres casadas es mayor en 
1980 por el crecimiento demográfico, el porcentaje de mu 

(105) 

(106) 

21.7 años en 1980. 

Mercedes Pedrero Nieto, La utilización de la esta 
dística para el análisis de la situaci6n de la m)I 
jer en Revista de Estad!stica y Geograf!a, 126. 
(V. 3, Nurn. 9, 1982). 
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jeres que se casan han dis~inuído en razdn de un 0.29% 
respecto al 1970 y el ~e viudas en un 0.5%, anicas cate 
gorías de est?oetdo civil donde se ha presentado este fenó 
meno. 

Por el contrario en las categorías de divorciadas y so! 
teras se observan incrementos que van del 4.47% al 1.16% 
respectivamente, lo que viene a reforzar las diferencias 
en las tasas de participación de las mujeres casadas o en 

uniCSn libre, de las mujeres solteras; con ligeras variaci~ 
nes en sus tasas de participación, las solteras constitu
yen adn la mayoría de la fuerza de trabajo femenina. 

El nllmero y edad de los hijos son factores con un claro 
efecto negativo sobre la partiCipación laboral femenina, 
pues la incornoración de casadas al mercado de trabajo -
var!a de acuerdo a los mismos. Sin embargo, en épocas -
coyunturales corno la actual, cuando la inflación dismin~ 
ye el poder de compra familiar y el na~ero de jefas a.e -
fa~~lia se ha incrementado, se registra un cambio en los 
niveles .de participación econ6mica adn no ~anejado en d~ 
cumentos estad!sticos. 

Con una esperanza de vida mavor (de 51.0 a 66.l años entre 

1950-1980) y un promedio de hijos nacidos vivos sustanti
vamente menor (4.6 en 1976 y 2.8 en 1980), la mujer mexic~ 
na actual puede disponer de mayor tiempo para realizar ac
tividades fuera del hogar e incorporarse al Dercado de tr~ 
bajo si éste le ofrece la posibilidad de hacerlo (107). 

(107) 
'· 

X Censo General de Población y Vivienda, 1980, 
s P P~ Encuesta Mexicana de Fecundidad, ler. Info! 
me Nacional, s P P, 1979. 
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Conviene se~alar que el promedio de hijos vivos varía s~ 
qOn el tamaño y tino de la localidad donde residen las -
mujeres, as! como también de su nivel de escolaridad que 
influye en forma inversamente proporcional en las tasas 
de fecundidad. 

El impacto del nivel de escolaridad en el aspecto antes 
señalado y en la ocupaci6n y rama de actividad en aue la 
mujer se inserta en los sectores productivos obliga el -
an!lisis de la participaci6n de la misma en los diferen
tes grados educativos respecto a la del hombre; los re-
sultados muestran ~ue hasta el nivel de educaci6n media
básica el promedio de particiraci6n es del 47.64% y en -
educaci6n normal surerior, s1i norcentaje de narticinaci6n 
corresponde al 50.93%. 

Sin embargo, en educaci6n media superior y superior se -
reduce al 36,8% y al 26.9% respectivamente (108), 

Todo esto repercute en forma directa en una PEA femenina 

nacional. que apenas representa la tercera narte de la -
PEA total y en la ~ue las mujeres profesionistas y técn! 
cos s6lo representan el 1.9 en 1970 y 2.8 en 1980; las -
funcionarias superiores y nersonal directivo, núblico y 
privado, constituyeron el 0.4% en 1970 dis~inuyendo su -
participaci6n al 0.17% en 1980. 

En ocupaciones de servicios diversos y conductores de -
vehículos se ubic6 el 5.1% de las mujeres activas, el -
porcentaje más alto de concentraci6n por ocunaci6n, oue
se mantuvo constante de 1970 a 1980, 

(108) Fuente: Estadística sobre la mujer, 245-258. 
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Por importancia le siaue el norcentaje ae nersonal admi
nistrativo femenino, ~ue no obstante pasar de 3.07% al -
4,03% de 1970 a 1980, ocuoa el seaundo luaar como ocupa
ci6n princinal. 

En tercer lugar, se colocan las trabajadoras no aqr!co-
las, que igual que en el caso anterior, nasan del 2.73% 

al 3.68% sin desnlazarse del lugar de i~oortancia nue -
ocupan por absorber rnayor nfurtero de mujeres activas nue 
las dem!s cateaor!as (109} • 

La fuerza de trabajo f.e~enina se ubica en las diferentes 
ramas de actividad econ61ilica de acuerdo a una serie de 
criterios ~ue determínan su incornoraci6n a la nroducci6n 
social de bienes y servícios, cuantitativamente restrin
gida y canalizada hacia rarnas, niveles y tinos de nrodu~ 
ci6n nue son prolongaciones del trabajo dom~stico, donde 

. se requiere gran flexibilidad y destreza musculares y -
una. menor o mala calificación nue favorece la sobreexpl2 
taci6n y el pago a una mano de obra m!s barata. 

Uno de esos criterior resulta de la doble jornada de tra 
bajo que la mujer realiza, renresentada nor un tino de -
trabajo social y remunerado l' por un trabajo privado y no 
retribuido, el dorn~stico, alltbos fundamentales y bAsicos1 
de ah! que su ubicación en niveles de la economía consi
derada "ligera" tenga corno objetivo no desgastar demasi! 
do.la ~uerza de trabajo ~emenina en el trabajo remunera-
do, de forma t~l nue nueda incidir el desgaste cUrect!!_ 
mente en la seaunda jornada de trabajo no remunerado. (110). 

{109) Ver cuadro No. 12-A. 

(110) Alrna Rosa Sánchez et al, 2·S·• 161. 
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La ubicación de más de la tercera parte de la POblaci6n 
femenina ocupada en situaciones de informalidad tiene -
corno causa determinante la nersistencia de la contradic 
ci6n entre la función social de la muier v la exnlota~
ci6n capitalista de la fuerza de trabajo a nivel indiv! 
dual. 

Esta contradicción se manifiesta en la oferta y la de
manda de la fuerza de trabajo femenina, que depende ad~ 
m4s de cr~terios establecidos por los empleadores sobre 
el costo mayor de capacitación, de las asistencias soci~ 
les y prestaciones sumadas al salario nominal y respe!:_ 
to a la gran movilidad de este tino de mano de obra y su 

bajo productividad. 

Los estudios sobre la fundamentación de estos criterios 
han demostrado que la canacidad y productividad de la -
mujer es equivalente a la del hombre y además oue si -
bien es cierto, el nivel de instrucción de la mayor!a -
de las mujeres es menor que el de la generalidad de los 
hombres, se exiqen mayores requisitos de preraración a 
las mujeres nara el desempeño de un mismo tino de trab~ 
jo. Asimismo el manejo de un costo sunerior de la ma
no de obra femenina se enfrenta a una realidad en donde 
no se cumplen las obligaciones legales que protegen el 

trabajo de la mujer y se le asignan salarios menores a 
los de los hombres por trabajos iguales. 

Sin embargo los criterios subsisten e inciden en la ca
lidad y cantidad de participación de la mujer en la acti 
vidad econ6mica, de manera tal que los datos censales s~ 

bre 1980, señalan que las mujeres que trabajan se distr! 
huyeron princinalmente en el sector servicios en las ra~ 
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mas de establecimientos financieros, seITuros, bienes in
muebles y de servicios co~unales, sociales y nersonales 
en donde representan el 6,14% respecto a la PEA total del 
pa!s (111), crue corresnonde al mayor oorcentaje de nart! 
cipación de la mujer nor rama de actividad económica y -

al 22.07% de la PEA femenina total (112). 

Es importante destacar el aUI!lento sustantivo del volumen 
de mujeres trabajadoras en estas ramas en relación con -
los hombres, en 1980 respecto a 1970 dado que pasó del -
42.52% al 48.o'1% (113) ¡ sin embargo, ,el porcentaje de PEA 
femenina en efltas ~bajó del 8.7% en 1970 al 6.14% men 
cionado anteriormente (114). 

En segundo lugar de importancia se ubica la participa--
ci6n econ6rnica de la mujer en agricultura, ganader!a, c~ 
za, silvicultura y pesca que se elev6 del 2.06% al 3.37% 
de PEA femenina en esta rama sobre la PEA total (115) y 

del 5.22% al 13.03% de la PEA femenina dedicada a esta -
actividad sobre la PEA femenina total (116). 

Asimismo se observa nue esta rama de actividad adquiere 
mayor capacidad de absorciOn de la mano de obra femenina 
y se coloca en mejor plano nue las ramas de industrias -
manufactureras y comercio, restaurantes y hoteles que -
ocupaban en 1970 el segundo y tercer lugar como generad~ 
ras de empleo femenino (3.45% y 2.58% de la PEA total re!_ 
pectivamente), y que en 1980 pasan a ocupar el tercero y 
cuarto lugar con un 3.07% y un 2,68% del total de la PEA, 
(117) ¡ aunque la participaci6n porcentual de las mujeres 

(111) Ver cuadro No. 14-A 
(112) Ver cuadro No. 15 
(113) Ver cuadro No. 14 
(114) Ver cuadro No. 14-A 

(115) IM'.dem, 
(116) ver cuadro No. 14 
(117) ver cuadro No. 14-A 
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es significativamente superior en 5.68% y 6.32% adicio
nales en cada rama (118). 

Es importante señalar oue los porcentajes de PF.A femenina 
-considerada insuficiente~ente espec~fica son de l.B3% en 
1970 y de 10.27% en 1980 (119), lo cual hace que estaª! 
tima información se utilice con las reservas del caso, -
dado que el volumen de PEA femenina sin clasificar en las 
ramas de actividades econ6micas es muy elevado y puede -
distorsionar el sentido del análisis de las cifras. No 
obstante, es la an:r.ca información oficial, no estimada, 
que existe. 

1'.demás en el i¡;ector primario, en donde el proceso produ~ 
tivo se basa principalmente en la utilizaciOn de mano de 
obra familiar en la siembra, cosecha y cuidado de los an! 
males, en los que la mujer narticipa activamente, no exi! 
te diferencia entre su contribuci6n al predio familiar y 
su trabajo dom~st:r.co propiamente dicho. 

Ante esta circunstancia, con la ut!lizaci6n de modelos -

de captaci6n de información de econom!as industriales m~ 
dernas, se llega a la subestimaci6n de la particinaci6n 
econOmica de la poblaci6n rural, especialmente de las rn~ 

jeres y los datos reflejan en f.orma m!nima su papel en -
el sector. 

Se unen a esta situaci6n, las condiciones que han preva
lecido en el campo y que provocan serios desplazamientos 
de mano de obra femenina hacia la ciudad, ya que las mu
jeres de escasos recursos que viven en el campo, sin in! 
trumentos que faciliten su labor dom~stfca, con triple~ 
(118) Ver cuadro No. 14 
(119) Ver cuadro No, 14•A 



96. 

jornada laboral (en el ho~ar, en la tierra nue la fami-
lia trabaja y en el trabajo nor el que perciben un suel
do), con limitado acceso a los medios de nroducci6n y -
con sumisión a los natrones culturales regionales que r~ 
fuerzan su desigualdad respecto a los varones de la mis 
ma condici6n, unidos a las reducidas alternativas de em
pleo, pésimas condiciones de trabajo y necesidad crecie!! 
te de subsistencia en el agro, han establecido nuevas e! 
trategias de migración en busca de empleos remunerados y 
mejores oportunidades. 

En general y a nivel individual, se concuerda en identi
ficar una relación nositiva entre migración y narticipa
ciOn económica, que af~cta esrecialnente a las mujeres, 
lo cual se exnlica porque la mayor oarte ~e los movimie!! 
tos migratorios obedecen a razones econ6micas y se nre-
sentan de áreas de bajos niveles de oportunidad a áreas 
de mejores portunidades económicas y se complementa con 
explicaciones en diversos Ordenes como la mayor rentabi
lidad relativa de las actividades dom~sticas en el 4mb1-
to urbano en relación con el rural, mayor demanda del -
servicio doméstico en las ciudades, actitudes m4s permi
sivas hacia el trabajo de la mujer en las ciudades, por 

ejemplo. 

En este punto se plantea una contradicción importante -
dentro de la econom!a capitalista de nuestro pa!s, pro-
mueve el desarrollo de la mujer y sus aspiraciones de s~ 
peración impulsando el crecimiento de la oferta de su m~ 
no de obra y a su vez onone obst4culos a su incorporación 
al sector productivo (incapaz de absorber toda la deman
da), y como consecuencia, a su misma sureraci6n t~cnica 

y cultural. 
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Como resultado de esta contradicción se observa la exis
tencia de problemas graves de desemnleo y subemnleo de la 

fuerza de trabajo femenino, que afecta al conjunto de la 
clase trabajadora al sumarse al desempleo y subempleo mas 
culinos (120) , 

As! en el Censo de 1970 se captó una tasa de desempleo -
abierto total de 3,8% con un impacto ~ara los hombres de 
sOlo 2,8% y en cambio para las mujeres del 7.5%. 

En datos captados en años más recientes µara las areas -
metropolitanas por ejemplo, se observó que la tasa de d~ 
socupaci6n abierta para hombres en el Distrito Federal -
en 1978 fue del 6,0% y del 9.0% µara mujeres. 

En los datos de la J!:ncuesta c~ntinua sobre ocupaci6n co
rrespondientes al primer trimestre de 1979 se observ6que 
ante una tasa de desocupación abierta del 3.3% a nivel -
nacional, las mujeres de 12 a 19 aPos mostraban la tasa 
mas alta de todos los qrunos de edad (más del triple de 
la nacional, 10,9%),que el porcentaje de desocupación p~ 
ra hombres permanec!a constante respecto a 1970, no as! 
el de mujeres que bajO al 5,0%, aunque para ese mismo -
trimestre la desocupación encubierta a nivel nacional se 
estimaba en cerca de 950 mil personas de las cuales el -
58,0% eran mujeres (121}, 

En esa fecha otro indicador de deficiencias ocupacionale~ 

(120) Leonera Camacho, ~Mujer y ~~Trabajo Productivo 

~México, 17, 

(121) Clara Jusidrnan de_Bialostozky, !!! Mujer y el!!!!
bajo ~ México, 13. 
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el subempleo visible, renresentaba el B.9% de la pobla-
ci6n ocupada femenina en tanto nue era del 3.9% nara la 
noblaci6n masculina. ne las 960 mil personas oue declar~ 
ron trabajar involuntariamente una jornada narcial 402 -
mil eran rnujeres. 

En cuanto al subernpleo invisible medido nor ingresos de
ficientes se nuede ejemnlif.icar la situaci6n con el se-
gundo trimestre de 1978 en el área metronolitana de la -
Ciudad de .~~éxica, cuando un 60. 0% de la noblaci6n femen.!_ 
na acunada percibfa incrresos !nf.er!ores al salario míni
mo, rrororci6n que alcanzaba a sólo el 47.0% en la oobl~ 
ci6n masculina (122) • 

En ~poca de crisis el problema se agudiza pues la f.uerza 

de trabajo femenina es la más afectada ror situaciones -
ocupacionales deficientes, ya oue le es más difícil en-
centrar un trabajo, est~ sujeta a trabajar menos horas -
de las que desearta, perotbe relativamente menores ingr~ 
sos por su trabajo y se constituye en el '{Olumen mayor de 
desempleados desalentados o disfrazados. 

El gruoo de fllUjeres subernpleadas en actividades como el 
trabajo doméstico, la manuila de rona a domicilio, el -
trabajo en f!bricas, en comercios o como vendedoras ambu 
lantes y nrost!tutas, se inteoran en su mayorta con muj~ 
res del campo n,ue emigran a la ciudad. 

Al iqual oue las mujeres de ciudad de las clases socia-
les menos favorec.!cas, habitan en vivienñ.as imnrovisadas, 

sin servicios y en zonas marcrinadas, lo crue unido al de! 
gaste f1sico por las jornadas de trabajo nue realizan y 

(1221 Ib!dem, 14, 
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su inserción temnrana en la nroducción en dif.erentes ti
pos de trabajo, especialmente en los nue reouieren de -
atención constante y movimiento fino, determinan situa-
ciones de stress y de f.atiga ~atológica crue ·nueden ser -
demoledores y ~ue se manifiestan en el envejecimiento 
prematuro de estas mujeres trabajadoras. 

Las condiciones de los luqares de trabajo y la falta de 

adecuación de los mismos a las caracter!sticas f!sicas -
propias de la mujer renercuten sobre su salud y provocan 

enfermedades laborales nue en ocasionesrnX!uoe:i daPOS di 
ferentes y a veces rt!s graves para la mujer nue para el 
hombre (nroblemas circulatorios, esauel~ticomusculares, 

nerviosos y qeneralmente linados a la f.unci6n renroductiva 
de la mujer), de los cuales no se tienen reaistros siste 
máticos (123) , 

Las dificultades para y en el trabajo fuera del ho~ar e~ 
t!n en relación directa con un estadio cultural deterrni

n.ado y con los distintos grados de evoludtn social que 
ha exneri~entado la mujerr de acuerdo tambi~n con el gr~ 
do de desarrollo econ6mico y social del contexto en que 
se desenvuelve, de ah! nue cuando se intenta descrihi:r a 
la mujer mexicana se hace obligado tratar de caracteri 

zar a.la de clase media (124), cuyas características se 
derivan de la pronia naturaleza de dicha clase, heteroge 
neidad en su comnosición y permeabilidad nara adoptar m~ 
dalidades de otras clases. 

(123) Gustavo Barrientos y Carmen Lozada, Mujer, Salud 
y~·~, 2.,..5, 

(124) No nretendo aeneralizar sobre la mujer mexicana de 
la clase media en este estudio, nues el orimer im
nedimento ser!a el definir nu~ es clase mediai sólo 
mencionaré alqunas caracter!sticas las más qenera
les, segdn edad y ocunación. 
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Con iqualrlad de derechos v onortuni<'l.ades nara educarse, 
perfeccionarse v adiestrarse en un trabajo nrof.esional, 
el comportamiento de la mujer de clase media urbana (125) 
adnuiere caracter!sticas diferentes si no trabaja fuera 
del hogar, si lo hace o si es mujer nue desarrolla los -
dos tinos de actividad. 

En el trabajo familiar, las mujeres j6venes realizan el 
trabajo doméstico como parte de su nreraraci6n rara su 

vida conyugal, no se rreocu~an por cultivarse intelectua! 
mente y no se cuestionan su futuror acentan la vida como 
algo inmediato cuyo fin es el matrimonio y sus máximas a~ 
piraciones consisten en ser educadoras, secretarias, maes 
tras o decoradoras, con un dinloma nue lo acredite. 

En ocasiones, desde lueqo, las nosibilidades de estudio·
se ven limitadas nor circunstancias econ6micas familiares . . 

en las nue tienen nr1oridad de educación los hombres, au~ 
n.ue es importante señalar nue se asume ideol6qicamente 
esta limitaci6n como virtud, en funci6n del matrimonio, 

Alqunas se casan demasiado j~venes con la !1usi6n d~ 11-
berarse de la f.arnilia y de la escuela o buscan COJ!1Unica-
ci6n y afecto fuera de su casa por~ue no los encuentran 
en el hogar. Parad6jicamente, la realidad las lleva a -
mayores resnonsabilidades y nroblemas, con menor grado de 
instrucción. educaci6n v madurez Para enfrentarlos. 

ta.des!lusi6n sobre su idea de vida matrimonial v el tra
baio dom~st!co anotador hacen que se rebelen !ntimamente, 

(125) Que habita en poblaciones mayores de 2 500 hatita~ 

tes. 
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frustraciOn aue se refleja en la atenci6n de su persona, 
su casa, sus hijos y marido. 

Cuando los hijos crecen y se independizan, la mujer que 
ha trabajado intensamente en el hogar, siente su soledad 
y la acepta aswniendo una actitud constante de reclamo -
al marido y a los hijos, desemneñando un papel de sufri
da y abnegada ama de casa a la aue no se le reconoce su 

esfuerzo " sacrif:tcio. 

La incomprensi6n de sf rnisma, su propia ignorancia y la 
dependencia del jefe de la fam:tlia son factores oue nro
pician actitudes fatalistas (126). 

En trtflltinles ocasiones cu.ando la mujer trabaja antes de 
casarse, el hombre le ride crne abandone su emnleo corno -
condici6n, hecho caracterfstico de la clase rneaia n,ue 
tiende a desechar patrones culturales de conducta que 
considera de la clase proletaria y a idealizar los de las 
clases altas. Sin embargo, la carest1a de la vida y la 
situaci6n inflacionaria actual han venido a modificar e~ 
te tipo de conducta, pues los sueldos de los maridos no 
alcanzan para cubrir los lujos o ·art!culos para el hogar 
de las clases medias altas, nromovidas por los rnedios de 
cornunicaci6n y convertidos en necesidades, lo cual se re 
fleja en el nOmero cada d!a mayor de matrimonios j6venes 

n,ue acuerdan se~uir trabajandd ambos, 

La mujer que inqresa a la actividad econOmica no sOlo se 
enfrenta a nroblernas de tipo ocupacional, aprendizaje y 

profesionalismo, sino a los nroblerr.as oe la sociedad in

(126) ~usana Hern~ndez •ticheL "11.lnunas Caracter!sticas 
a.e :ta Mujer ~~exic«na él.e Clase .Media", en Revista 
giencia Í>oU.tica, No. 65 • julio-sentiembre, 19 71. 
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dustrial: Pasa de servidora particular familiar a servi
dora de uno o varios jef.es o ñe todo un aoarato imperso
nal, burocratico, de clientela o como señuelo para atraer 
consumidores. 

Las condiciones oara ~ue sea aceptada la mujer incluyen 
el deber ser servicial, no desafiar al ho~bre y comoor-
tarse de acuerdo a las buenas costumbres familiares. 

Cierto es nue existen mujeres que man~an a otras mujeres, 
pero qeneralmente est!n sujetas a hombr.es nue las contr2 
lan. Las relaciones entre hombres y mujeres en el trab! 
jo se establecen con base en el compaferis~o y la camar! 
derla, Pero se advierten diferencias de actitudes y con
ducta cuando una mujer ocura un rango suoerior al de sus 
compareros de trabajo. 

En casos excepcionales, cuando la mujer tiene en alta es 
tima su propio valor y es estimulada nor jefes y compañ~ 

ros, puede establecer una relativa independencia dentro 
de la servidumbre ocupacional imouesta. Asimismo, se ha 
observado que ante una mayor responsabilidad ejecutiva, 
las actitudes de las ~ujeres son mas el!sticas aue cuando 

ocupan nuestos a nivel inferior. 

La mujer gue trabaja y posee una carrera tiene una visi6n 
diferente del ~undo, sabe que puede vivir sin la ayuda -
del hombre y aue trabajar es una actividao cotidiana y -
necesaria para desarrollar la personalidad humana en las 
actuales condiciones sociales. 

Ademas pue~.en caracterizarse suscintamente como rersonas 
con ocupaci6n de tiemno completo, nue han planificado a 
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su familia y cuya orqanizaciOn dom~stica es diferente a 
la nue vivieron en la infancia; utilizan servicios de l~ 
vander!a, quardertas y cocinas económicas, emplean sir-
vientas ~ue trabajan nor d!a y reclaman la colaboraci6n 
de su pareja en la tarea de la casa. 

Herederas de la tradiciOn de lucha nor una situación dig_ 

na para la mujer en esta sociedad mexicana, se han con-
vertido en promotoras de un estilo de vida diferente al 
de sus madres, con v~lores y sentimientos distintos, con 

un manejo no tradicional de sus relaciones sociales y -

sexuales, y han marcado su presencia en todos los ámbitos 

profesionales y contribuido a una nueva conforrnaci6n de 
la vida cotidiana (1271. Algunas a pesar de estar pre
naradas para distribuir su tienrno entre su ocunaci6n y -
su casa, encuentran serias dificultades nara contraer ma 
trimonio. 

En un estudio realizado ~or Carmen r,uitian y ~ariclaire 

Acosta sobre una muestra de 30 mujeres profesionistas, -
cuya edad actual fluctuar!a entre los 29 y 45 aros, con 
ingresos de rango superior, posici6n laboral de prestigio, 
la mayor1a casadas, algunas mas de una vez y con hijos, 
obtuvieron respuestas interesantes como el hecho de que 

"la separaci6n de los hijos narece no angustiarlas, lo -
nue s1 les produce mucho conflicto es la obligaci6n de ~ 

compaginar adecuadamente, su empleo y ocupaciones como -
madre y esposa" (128). 

(127) Mariclaire Acosta y Carmen Guitian, Retrato 
Colectivo de la Profesional Mexicana, 4,..5. 

(128) Ib!dern, 7. 
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El mito de la mujer consumista narece no tener arraigo -

entre este qrupo de mujeres nuienes preparan la comida -

sin ayuda, se sienten obliqadas a cocinar platillos com
plicados y tradicionales en los nue gastan mucho tiemoo, 

lo cual les produce angustia. 

En general, su nareja está de acuerdo en colaborar en el 

aseo coméstico, aunnue no se concretiza su colaboración 

y se limita a condenar que la mujer esté fuera de casa. 

Parece ser que las mujeres se conforman con esta situa

ción, aunnue se generan resentimientos nrofundos al in~e 
rior de la pareja. 

No obstante crne se observan avances, el nroceso es lento 

y no se vislumbra en un futuro cercano de la clase media 
en reparto rn~s equitativo de las tareas ·domésticas. 

Contradictoriamente al cambio de estilo de vida con res

pecto al de las generaciones anteriores, "estas mujeres 

no han educado a sus hijos para que cooperen en las ta-
reas domésticas" (129), 

Generalmente, sostienen buena comunicación con sus padres 

no rompen con los valores establecidos y concilian la li 

bertad con las tareas tradicionales. 

En la planificación familiar, el neso de control natal -

recae realmente en la mujer v resnecto a la educación de 

los hijos están conscientes del grado de dificultad nue 

conlleva y buscan una buena relación con sus hijos. 

Resnecto al trabajo, se destac6 nue la mayor!a, nese a -

que ñestacan de las demás mujeres, no sienten nue hayan 
logrado sus metas, a nesar de haber selecciona~o el cami 

(129) Ib!dem, 8, 
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no adecuado y luchado contra las presiones del marido. 
Enfrenta dificultades entre las que destacan el hecho de 
que los hombres no terminan de confiar en su canacidad y 
resienten el ser subordinados, la especulación de sus -
compañeros de trabajo sobre la forma en que ascendio a -

su puesto y la falta de comorensi6n y solidaridad. 

En la vida cotidiana, les actitudes de los comnañeros 
frente al trabajo generan nrofundos resentimientos en las 
mujeres (130). 

En cuanto a la nareja, sienten aue los hombres se encuen 
tran rezagados y que no lo~ran coJl\.nrenderlas y que sus -
pe~ueños triunfos son causa de celos, tristeza e imnoten 

cia rara. sus compareros. 

Buscan la armonfa conyugal pero no estan dispuestos a r~ 
gar el precio de dejar de ser para complacer a la pareja. 

La falta de cornunicaciOn parecen suplirla con la red. de 
amistades encontrada en el trabajo, con quienes compar
ten planes y proyectos. Son narticularmente sensibles a 
los problemas sobre divorcio, aborto y el libre ejercicio 
de la sexualidad (131). 

El retorno sistemático de la mujer casada a la producti

vidad económica oara contribuir al ingreso familiar es -
cada dfa mayor y las circunstancias con frecuencia son -
penosas y desfavorables nara la mujer, nue se ve limita
da a aceptar cual~uier tino de trabajo sin nue ~ste des
pierte su inter~s personal de suneraci6n1 existen desde 
lueqo, otras muchas mujeres que trabajan en M~xico que ~ 

(130} 
(1311 

Ib:fdem, 9o:-ll. 
Ib!dem, 12.-15. 
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viven en situaciones distintas a las descritas y que co!!!_ 
naginan su emnleo con su napel de esnosa v madre. El -
qruno de rrofesionis~as investigado nor su narte, const~ 
tuye un ejemplo de un nuevo marco cultural y valorativo 
que lucha en el carnno del estilo de viña que desea, en la 
concepci6n de la sociedad sobre los paneles sexuales y -
las instituciones sociales, en surna en el camno de la cul 
tura. 

En este campo, los patrones ~ue determinan la rosici6n -
actual de la mujer mexicana son mdltiples y diversos, de 
acuerdo a los factores biol6gicos, hist6ricos, sociales, 
culturales y al qrado de desarrollo econ6mico de las en-

, tidades o regiones que con~orman el pata. En todas las 
regiones se observa el fen6meno de opresi6n de la mujer 
y entre las causas atribui~les al sistema sociocultural 
existente se identifican los siguientes natrones cultura 
les: 

- Falsa imagen de la femeneidad basada en la sujecí6n de 
la mujer al hombre en todos los asnectos, 

- Manejo del matrimonio col'llQ__ indicador de ~xito v soJ.u--
'·" ci6n de problemas sociales y'econ6micos. 

~ Discrim1naci6n social imnltcita o exnlfcita, sobre la 
posibilidad de igualdad en el mercado ocunacional, 

- Transmisi6n de actitudes y comoortamientos de "culto 
al va116n" como expresi6n mas o menos conciente de la 
falta de confianza de la mujer en sf misma. 

- Acceso restringido de mujeres en los centros con noder 
de alta decisi6n y en Rsociaciones representativas de 
las fuerzas vivas de la comunidad, ref.orzado por la ac 
titud pasiva y c6moda de la mujer. 

- Deficiencias en el sistema educativo, en el que se des 
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cuida el desarrollo del pensamiento lóqico, formal y -

critico y la canacidad de creación, nue afecta esnecia~ 
mente a las mujeres nue reciben además ae esta educa-
ci6n formal incornnleta, el impacto del siste~a de edu 

caci6n informal de su hoqar, en el crue se maneja un al 
to grado de sensibilidad y simnat!a hacia las acrivida 

des emocionales de la madre, encargada de transmitir -

los valores culturales, lo cual no se hace con los hom 
bres. 

Sin dejar de resaltar el ejemplo mencionado del pequeño 

grupo de profesionistas que luchan por resolver su con-

flicto laboral y se avocan a la solución de su papel de 
madres abnegadas y esposas pasivas, hay que señalar aue 

el marco sociocultural, de naturaleza arnbi~ua y comnlic! 
da, en continuo ~receso de transformación, afecta el de

sarrollo del trabajo de la mujer y a su familia, nrodu-·· 

ci~ndole situaciones de culpahilidaa y de conflicto ~ue 
la hacen replegarse a posiciones y roles nasivos y de cor 

te tradicional. 

A pesar de ello, los valores, actitudes y orientaciones 

de la mujer mexicana de hoy est3n en crisis y en todos -

los &!!bites de acct6n de la misma, ya sea ~ue certenezca 
al campo o a la ciudad en cualnuier clase social, cuando 

decide seguir adelante, transform3ndose a sf misma y a -

los que la rodean tiene que romner con lo establecido en 

situación más crftica ~ue la del hombre. Si enfrenta -

cambios bruscos en su sistema de vida, se desespera, a-

fecta sus relaciones de dependencia, se notan cambios en 

su actitud, pero conserva valores traciícionales ~e ac-

tQan negativamente sobre ella como carga emocional. 
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El desajuste destruye la validez de los valores familia

res y de las relaciones de amor nue condicionan su vida 

como mujerr pero si logra sunerar la crisis se convierte 

en fuente de cambio saludable nara la Rociedad mexicana. 



5. CONSIDERACIONES FINALES. 

Después de la revisi6n detallada mas no exhaustiva de docu 
mentos sobre teorías y conceptualizaciones sobre la situa
ci6n de la mujer en el mundo occidental y la comparaci6n de 
su participaci6n y situaci6n en pa!ses con diferentes niv~ 
les de desarrollo, podemos establecer las siguientes corcl~ 
siones: 

-En el aspecto te6rico los avances son significativos, se 
han realizado innumerables estudios y se han establecido 
varias teor!as; sin embargo a la fecha, no se han podido 
explicar en forma global y totalizadora, las causas de la 
situaci6n de opresi6n, marginaci6n, explotaci6n y discri

minaci6n que se maneja en la sociedad en detrimento del -
ser humano que representa el sexo femenino y cuyas funci~ 
nes vitales, sociales, productivas y culturales son esen
ciales para la reproducciOn, desarrollo y fortalecimiento 

de la misma sociedad que la menosprecia. 

Para facilitar el analisis comparativo de las caracter!sti
cas generales de la participaciOn femenina en los paises d~ 
sarrollados y lo que se encuentran en desarrollo {caso Méx~ 
col en los sectores productivos se elabor6 el siguiente cua 
dro comparativo: 

PAXSES DESARROLLADOS 

- Constttuyen algo más de 
un tercio de la mano de 
obra total. 

- La proporci6n de mujeres 
casadas con empleo var!a 
muy poco de una a otra 
clase de social y ocupa 
posiciones que requieren 
menos conocimientos, en 
trenamiento y responsabI 
lidad. 

PAISES EN DESARR'.JLLO {caso México) 

- Constituyen un poco menos de 
un tercio de la mano de obra 
total. 

La proporci6n de mujeres ca
- sadas con empleo var!a en for 

ma considerable de una a otra 
clase social. 



- Hay correlaci6n entre el 
nivel educativo y eltip:> 
de empleo de las mujeres 

- Es m4s f4cil que se ajus 
ten a las condiciones de 
trabajo en negocios pe
queños o medianos que en 
las grandes empresas co
merciales e industriales. 

- El gr4fico característi
co del empleo femenino -
en su clasificación por 
edades es una curva de -
dos jorobas, pronunciadas 
en el grupo de mujeres -
de 20 a 39 años y en el 
de 40 a 59 años. 

- Existe incremento en las 
ocupaciones de jornadas 
parciales realizadas por 
las mujeres. 

- La mano de obra femenina 
ha sufrido cambios: se 
ha separado de la indus
tria y del servicio do-
méstico y ha aumentado -
el nllmero de mujeres em 
pleadas en el comercio y 
en profesiones liberales. 
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- La subutilización en el tra
bajo de los conocimientos y 
habilidades adquiridos por 
la población femenina a tra
vés del sistema educativo es 
mucho mayor que en el casocll 
los hombres. Generalmente el 
nivel medio educativo de las 
mujeres por ocupación es más 
alto que el de los hombres. 
Existe un gran namero de mu
jeres que habiendo recibido 
educación no tienen posibili 
dad por restricciones cultu= 
ralea, sociales, económicas 
o voluntad propia de aportar 
su trabajo al esfuerzo pro
ductivo nacional. 

- El ajuste a las condiciones 
de trabajo en pequeñas o me
dianas empresas es similar a 
la de los países desarrolla
dos. 

- El gráfico característico -
empleo femenino muestra una 
curva pronunciada entre las 
edades de 15 a 29 años y des 
ciende constantemente en pro 
porción directa con la edad7 

- En ~pocas críticas, las muje 
res se emplean en todo tipo 
de jornadas ante la neces:!dai 
de aumentar el ingreso fami
liar. 

- La mano de obra femenina se 
concentra en el sector servi 
cios y el n1lmero de profesio 
nistas en la PEA femenina me 
xicana es muy reducido y s6= 
lo aumentó del 2.0% al 2.8% 
en 10 años (1970-1980) • 



- La utilizaci6n de perso
nal femenino en el sec
tor aqr!cola, en cifras 
absolutas y relativas, -
ha descendido en forma -
considerable. 

- Las mujeres se ocupan en 
empleos considerados fe
meninos. 

- Existe una elevad·a inci
dencia de empleo entre -
mujeres pertenecientesal 
grupo apto para la con-
cepci6n (20 a 39 años}. 

- Existe una doble correla 
ci6n entre el desa~rollo 
de los servicios socia
les y la participación -
de la mujer. 
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- La PEA femenina en las labo
res del sector agr!cola se 
han incrementado en forma cx:11 
siderable ya que de 1970 a = 
1980, paso del 5.22% al 13.03% 
sobre la PEA femenina total 
y ocupa el segundo lugar de 
importancia como rama de ac
tividad económica generadora 
de ¡mpleo femenino. 

- Las ocupaciones de las nujeres 
son preponderantemente emnleos 
considerados femeninos. -

- La incorporación de mujeres 
con hijos al mercado de tra
bajo es inversamente propor
cional al namero de hijos. 

- No existen datos estad!sti-
cos para demostrar que en M~ 
xico existe esta doble corre 
lación. Sin embargo, se ha = 
podido observar que en pobla 
ciones menores en las que se 
han instalado guarder!as por 
ejemplo, no han tenido la a
ceptación esperada y se uti
lizan mecanismos familiares 
para el cuidado de los niño~ 
cuando la madre debe trabajar. 
En poblaciones de mayor nGme 
ro de habitantes, las guarde 
r!as son insuficientes y se 
encuentran saturadas. 

- Las diferencias principales nos llevan a cx:11cluir que en el 

aspecto econ6mico, el nivel de desarrollo de los paises -
en que la mujer se desenvuelve, si determina su forma de 
participación económica y las condiciones laborales y de 

bienestar social espec~ficas para llevar a cabo su funci&l 
maternal, contribución creativa en beneficio de la socie
dad. 
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- En el aspecto jur!dico pol!tico, se observa que cada d!a -
es mayor el nümero de pa!ses occidentales en los que se m~ 
neja la igualdad legal entre ambos sexos, aunque es evide~ 
te que en el caso de pa!ses en desarrollo, por ejemplo Mé
xico, aün existen diferencias en el trato y derechos civi
les segün el sexo (132}. Asimismo, a pesar de la supuesta 
igualdad jur!dica para la participación femenina en la po
l!tica, la restricción en materia de decisiones de la mujer 
se refleja con claridad en la discriminación y escasfsima 
participaci6n en los altos niveles dentro del gobierno, de 

la industria y de los sindicatos. 

- En el aspecto sociocultural, la mujer desempeña un impor-
tante papel estabilizador del sistema social al transmitir 
a las nuevas generaciones, a través de la educación informal 
hogareña y en las escuelas como educadoras y maestras, los 

patrones culturales e ideolog!a dominantes, incluso los -
que van de contra de su propia autoestima •• 

El proceso educativo sobre su papel social a desempeñar -
tiene ra!ces profundas; el cual es maximizado cuando es 
conveniente al sentir de la sociedad (d!a de las madres) y 
minimizado cuando se trata de contabilizar y calificar el 
grado y valor del esfuerzo invertido por los seres humanos 
en la producci6n y reproducción de la sociedad, en todos -
sus ámbitos. 

Sin embargo, los medios de comunicaci6n actualmente llegan 
a lugares más recónditos del mundo occidental y a las muj!:_ 
res de todos los niveles sociales, les ofrecen expectativas, 

ejemplos de mejores condiciones de vida y de trabajo y de 
los logros obtenidos en el trato para la mujer, as! como -
la posibilidad de comparar las situaciones injustas para -

la mililma. 

(132) ·Anexo No. 2. 
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Ello conduce a modificaciones paulatinas y a veces susta~ 
tivas de la concepci6n manejada socialmente y aumenta el 
ndmero de mujeres que luchamos por obtener la igualdad de 
oportunidades y derechos en la educaciOn, en el trabajo,
en las leyes, en la política y en el hogar, que buscamos 
además, la participaciOn corresponsable en la educaci6n -
de los hijos, en el trabajo dom~stico y en el desarrollo 
de la comunidad. 

La igualdad para la mujer es una meta a largo plazo, mas 
nuestro comportamiento como seres humanos integrales, en 
el seno del circulo en que nos desenvolvemos, es ejemplo 
a seguir que precipita y fortalece el cambio en la socie
dad y nos proporciona la satisfacci6n de estar satisfechas 
de nosotras mismas. 

El ejemplo individual y el esfuerzo de mujeres que se or
ganizan y luchan por un trato equitativo en el seno de la 
sociedad, unidas a los constantes adelantos·tecnol6gicos 

y a la bQsqueda de algunos paises de obtener un desarro-
llo equilibrado con beneficios sociales que lleguen a to
dos los grupos que los conforman, especialmente a los más 
desprotegidos, entre ellos las mujeres, han obligado a 
los mismos a contraer compromisos para dar importancia y 
prioridad a medidas que coadyuven a superar los obstáculos 
mencionados anteriormente y que impiden la plena integra
ciOn de la mujer al desarrollo econ6mico y social. Entre 
ellas destacan las que se incluyen en los planes y progr~ 

mas nacionales y sectoriales para que se desarrollen acci~ 
nes efectivas, se destinen recursos necesarios, se vigilen 
y evalQen dichas acciones y sus efectos en la situaci6n -
de la mujer, 

Uno de estos paises es M~xico, cuyo gobierno ha destinado 

un presupuesto importante para el Programa de Integraci6n 
d~ la Mujer al Desarrollo, el cual surgi6 como respuesta 
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a las demandas presentadas en los Foros de Consulta Popu
lar instalados por la actual administración, relacionadas 
con problemas de salud y seguridad social, condiciones de 
trabajo, aspectos jur!dicos, pol!ticos, sociales, educati 
vos y culturales que afectan a la mujer. 

Las necesidades son malt~ples y los recursos destinados -
para la integración de la mujer al desarrollo son escasos, 
por mas que signifiquen un esfuerzo sustantivo de nuestro 
pa!s, en relación con otras prioridades nacionales, para 

mejorar la situación de la mujer mexicana. 

Del análisis e identificación de los factores que conflu
yen e inciden sobre la misma, considero que tendr!a vital 

importancia: 

- Incrementar las investigaciones para la revisión de pla!!_ 
teamientos conceptuales a trav~s de la interpretación -
de la realidad mexicana; asimismo realizar'investigaci~ 
nes de campo en áreas prioritarias, con objetivos espe
c!ficos, cuyos resultados apoyen las estrategias y la -

instrumentaci6n de mecanismos y acciones en beneficio -
de la mujer, de acuerdo a las pol!ticas y lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, 

- Revisar la legislación nacional a fin de asegurar en t~ 

das las areas la igualdad jurídica de la mujer y del -
hombre, especialmente en materia de derecho civil, fam! 

liar, laboral, agrario y penal. Por otro lado, infor-
mar a la mujer, a través de todos los medios de comuni
cación, de todos los aspectos jurídicos y legislativos 

que le atañen para garantizar un mejor cumplimiento de 
las disposiciones. 
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- En materia de empleo: crear condiciones que generen em

pleos que puedan absorber el creciente namero de muje-
res, con responsabilidades económicas. Instrumentar 
programas de capacitaci6n que tecnifiquen la mano de 
obra femenina no calificada, mujeres urbanas y migrantes, 

de acuerdo a sus características especiales; mejorarlas 
condiciones de trabajo, promover el acceso al crédito y 

a la seguridad social y fomentar la capacidad gerencial 

de las mujeres ubicadas en el sector "informal" de la -
econom!a. 

- Instrumentar programas de incorporación organizada de -

las mujere~ del campo al proceso productivo, con la ere! 
ción de cooperativas de producci6n y consumo, la difusi&l 

de tecnolog!as intermedias que las liberen rle las ta- -

reas m4s pesadas y la creación de la infraestructura ne 

cesaria para proporcionar servicios básicos. 

- En materia de educación, impulsar los programas de alfa 

betización y educación para adultos que inciden sobre -

todo en las mujeres de las zonas rurales, quienes pre-
sentan los porcentajes mayores de atraso educativo. 

Utilizar en estas tareas los medios que la técnica moder 
no ofrece en el sistema no formal. 

- Promover la educación sexual y la coeducación.que fort~ 

lece la convivencia y rompe estereotipos sexuales. 

- Revisar los programas y la flexibilidad de los curr!cu

los, a fin de posibilitar la reincorporación de la mujer 
a los estudios secundarios o universitarios cuando haya 

dejado éstos para dedicarse al cuidado, educación y for 

mación de sus hijos. 
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- Mejorar los sistemas nacionales de informaci6n y esta-

disticas para que sea posible evaluar la participación 

de la mujer en todos los niveles y sectores del sistema 
de planeaci6n en que se inserta. 

- Modificar la imagen de la mujer como objeto sexual y e~ 

mercial, a través de todos los medios de comunicaci6n, 
y presentarla como ser humano productivo en todos los -
ámbitos. 

- Por nuestra parte, las mujeres mexicanas debemos parti

cipar en forma comprometida con las organizaciones sin
dicales a las que pertenezcamos, en acciones concretas 

para el desarrollo de nuestra comunidad, en la realiza
ci6n de los programas de acciOn que tiendan a lograr la 

integración femenina al desarrollo social, político y -

econ6mico del país y en organizaciones que fortalezcan 

los principios de ·igualdad y justicia social, como ele

mentos activos promotores del cambio de nuestra socie-

dad. 



ANEXOS 



ANEXO No. 1 

CRITERIO UTILIZADO PARA LA AGREGACION DE LA 

INFORMACION CENSAL 1980 SOBRE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y 
LA PARTICIPACION FEMENINA POR OCUPACION PRINCIPAL 

1 9 7 o 
Nombre de la 

Ocupación Principal 

PROFESIONALES Y TECNICOS 

FUNCIONARIOS SUPERIORES Y 
PERSONAL DIRECTIVO, PUBLI 
CO Y PRIVADO -

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

COMERCIANTES, VENDEDORES 
Y SIMILARES 

TRABAJADORES EN SERVICIOS 
DIVERSOS Y CONDUCTORES DE 
VEHICULOS 

. TRABAJADORES EN LABORES 
AGROPECUARIAS 

TRABAJADORES NO AGRICOLAS 

NO ESPECIFICADA 

1 9 8 o 

Información Agregada 

PROFESIONALES Y TECNICOS 
TRABAJADORES DEL ARTE 
TRABAJADORES DE LA ENSENANZA 

FUNCIONARIOS PUBLICOS 
GERENTES 

OFICINISTAS 
PROTECCION Y VIGILANCIA 

VENDEDORES DEPENDIENTES 
VENDEDORES AMBULANTES 

TRABAJADORES EN SERVICIO AL 
PUBLICO Y SERVICIO PERSONAL 
EXCEPTO DOMESTICO 
OPERADORES DE EQUIPO DE TRANS 
PORTE, EXCEPTO CHOFERES PARTf 
CU LARES 
TRABAJADORES DOMESTICOS 

Jl.DMINIST':lADORES AGROPECUARIOS 
MAYORALES 
TRABAJADORES EN LABORES AGRI 
COLAS -
OPERADORES DE MAQUINARIA PARA 
LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

SUPERVISORES DE OBREROS 
ARTESANOS Y OBREROS 
AYUDANTES DE OBREROS 

NO ESPECIFICADA 

NUNCA HAN TRABAJADO 



ANEXO No, 2 

PRINCIPALES DIFERENCIAS 
EN EL TRATO JURIDICO ENTRE LA MUJER Y EL HOMBRE MEXICANOS. 

Al analizar la legislací6n vigente de los Rstados Unidos Mexicanos 

en materia de derecho de familia encontramos las siguientes dife
rencias en el trato jur!dico entre la mujer y el hombre: 

- La edad m!nima para casarse con el consentimiento de los padres 

para la mujer son 14 años y para el hombre, 16; sin consentimien 

to, la edad de 18 años es requisito para ambos. 

- El plazo para poder contraer matrimonio después del divorcio 'cua~ 
do el c6nyuge es inocente es diferente para la mujer quien dehe 

esperar 300 d!as después de decretada la disoluci6n del v!nculo 
que para el hombre, el cual puede contraer nupcias inmediatamen
te después de dictada la sentencia. 

- La mujer casada necesita autorizaci6n judicial para contratar -

con su marido, excepto cuando el contrato nue se celebre sea el 

de mandato; asimismo reauiere dicha autorizaci6n nara ser fiado

ra de él o para que se oblique solidariamente con él, en asuntos 
que sean de interés exclusivo de éste. 

- La mala conducta o conducta inmoral de la mujer en el matrimonio 

es causa de divorcio; asimismo, es causa de la pérdida de la p~ 
tria potestad de los hijos. 

- Los derechos y obligaciones alimentarias de los c6nyuges después 

del divorcio son diferentes, la mujer inocente tiene derecho a -

percibir alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias y viva -

honestamente. El marido inocente s6lo tiene derecho a alimentos 

cuando est~ imposibilitado de trabajar o no tenga bienes nropios 

para subsistir. 

- La propuesta del marido para prostituir a la mujer es causa de 

divorcio exclusiva del mismo. 



- La obligaci6n del marido de mantener a su ex-esnosa depende de 

que viva honestamente. Tal aplicaci6n no está prevista respecto 

a la mala conducta del marido en el caso de que éste, se encue~ 

tre imposibilitado de trabajar y carezca de bienes nropios para 

subsistir y tenga el derecho a percibir alimentos de su esposa. 

- Al admitirse la demanda de divorcio el juez debe decretar la s~ 

paraci6n de los c6nyuges, la mujer puede pedir su dep6sito en -

el propio hogar conyugal; después del divorcio puede vivir don

de le convenga. 

- Durante el proceso de divorcio, los hijos menores de siete deben 

quedar al cuidado de su madre, mientras se decide de comam acue~ 

do o por decisi6n del juez en beneficio de los hijos. 

- S6lo el marido puede impuonar la paternidad de un menor. 



CUADROS ESTADISTICOS 



C:UAbfiO No, l 

POBL~IOH TOTftL POR Gf\IJPOS DE ED~D ~ SEXO 

------------.. -----·-·---------------------------------------·-------------------................. 
Gfdlf'O 1970 1990 

DE -------------------.. --------------- --------------------------------....... ~ 
ED~D rom HOK&RES KUJERES rom HOll&FIES KUJERES -------------------------------------------------·-------------........................................................ 

TOTM. 48225239 24065614 24159624 66846933 33039307 33S07S26 
o • 4 9167510 4151517 4015993 9347969 4696512 4b49356 
5. 9 7722996 3934729 3799267 10283955 5172923 SI 1103~ 

10 • 14 6396174 3271115 3125059 9094351 4574675 m~o76 

IS • 19 5054391 2491047 2563J44 7656539 3766689 3889851 
20 • 24 4032341 1930300 2102041 6154527 2972174 3182353 
25 - 29 3260418 1575414 1685004 4804392 2325060 2479332 
JO • 34 2596263 1285461 1310802 3938059 18b5ó28 1952431 
35 • 39 2511647 1235283 1276364 3406934 1664573 mm1 
40 • 44 1933340 959477 973863 2745199 1359706 1385492º 
4S • 49 1637019 829719 907299 2315629 1134689 1160940 
50 • 54 1192043 589788 602'!SS 1863963 912884 951079 
55. 59 1011959 501529 510330 1465903 732503 733400 
60 • 64 917853 451069 466784 1115146 541862 573284 
65 y t 1791395 859166 932219 2561120 1204676 13Sb444 

HO ESPECIF, 193249 92754 100495 

------------............................ _________________________________ .. _______________________ ~·-

FUEHTEI IX Y X CENSOS DE POMCION Y UIUIENDft SPP 

.... 
N 
N 

,; 



CUftDRO Mo, 2 
POBLftCIOM TOTllL POR GRUPOS DE EDftD Y SEXO tkELftTIVOS> 

------------·-----------------------... ---------------------·---------------------·-------------
&rlUPO 1970 1980 

DE --------------------------------------------------------------------------------- .. 
EDftD TOTllL HDK&P.ES 11\JJERES TOTllL HDHBRES HUJEf:ES 

------------------------------------------------------------------¡--------·-----------------·---
TOTflL 100.00 49.90 50110 100.00 49,43 50,57 
o - 4 100.00 50.83 49.17 100.00 SD.26 49,74 
5 - 9 100.00 50.95 49,05 100,00 so.Jo 49.7ú 

10 - 14 100.00 51114 48.96 100.00 50.30 49 .70 
15 - 19 100.00 49,20 50.72 100.00 49.20 so.ea 
20 - 24 100.00 47,97 52.13 100.00 48129 51171 
25 - 29 100.00 48.32 51168 100.00 48,39 51,61 
30 - 34 100.00 49.51 50,49 100.00 49.13 50187 
35 - 39 100.00 49.19 50192 100.00 48,96 51.14 
40 - 44 100.00 49.63 50,37 100.00 49.53 50.47 
45 - 49 10.0.00 50168 49.32 100.00 49.00 51,00 
50 - 54 100.00 49,49 So.52 100.00 48199 51.02 
55 - 59 100.00 49.57 50143 100.00 49.97 50,03 
60 - 64 lOMO 49.14 50.96 100.00 49,59 51.41 
65 y + 100.00 47.96 52.04 100.00 47.04 52.96 

NO ESPECIF, 100.00 48100 52.00 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
FUENTE: IX Y X CENSOS DE POllLM:IOM Y VIVIENDA SPP 



CUADkO No, 3 

POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE mo y SEXO lRELMIVOSl 

., ____ ................ -................................................................................................................................................................... 
GRUPO 1970 19~0 

DE ·------------------·-------- ............................................................ 
EDAD TOTAL HOllBRES "UJEflES TOTAL HOHBRES "UJERES -------------- .. ------------------.. ------------------............................................................................... 

. TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
o • 4 16.94 17.25 16.62 13.98 14.~~ 13. 75 
5 - 9 16.01 ló.35 15.68 1s. Je ¡5,¿¿ 15.1~ 

10 - 14 IJ.26 13.59 12.94 13.60 IJ,SS 13,37 
15 - 19 10.40 10.35 10.61 11.45 11.40 11.51 
~o - 24 8.36 a.02 a.10 9.21 9,01) 9,41 
25 ~ 29 6,76 6.55 6.97 7,19 7,04 7,33 
30 • 34 5.38 5,34 s.u 5,74 S.71 5,79 
35 • 39 s.21 5.13 s.2e 5.10 5,ú4 5,¡5 
40 • 44 4.01 3,99 4.03 4, 11 4.l~ 4t!O 
45 - 49 3.39 3,45 3,34 3.46 3,43 3,49 
so - 54 2. 47 2,45 2.49 2.79 2. 76 2.a1 
55 • 59 2. 10 2.00 2.11 2.19 12.22 2.17 
60 - 64 1.90 1,97 1.93 1.67 1,64 1.7V 
65 y t 3,71 3,57 30&6 3,93 3,65 4101 

HO ESPECIF • .29 ,28 ,JO 

--------------------------...................................................................... _ ................................................................ 
FUEHTEI IX Y X CENSOS DE POBLACION Y UIVIEHDJ\ SPP 
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CUAOfiO No, 4 

POBLACION TOTAL POR ENTIDAD mERmVA SEGUN SEXO 

--------------------------------- .. --------------·---------·----·----................................................................................................................................................................ 
mo 1 9 8 IJ 

ENTIDftD -----------------------------------·-·--------- ............................................................................................................................................................. 
TOTAL HO"&RES HUJERES X TOTAL HO~&RES KUJERES X ------------------------------·--------·-------------------------------------·---·-- .. ------·------·------------·------·-----·-..................... .,. ......... .,. .. 

E, U,"' 40225238 24065614 49,9 24159624 50.1 66844033 JJ037307 4~.4 33807526 50.6 

HiUASCALIEHTES 330142 167309 49,5 170033 50.S 519439 254783 49,0 264656 51.0 
BA~ C&IF<NIA 870421 434160 49.9 436261 50.! 1177006 saom 49,3 S97159 50. 7 
MJA CALIFORNIA SUR 120019 65653 51.3 62366 49,7 mm 109550 50.'I 105509 49,1 
CAMPECHE 251556 126405 50.2 125151 49,9 42n553 209021 4M 210730 so. 1 
~HUILA 1114956 563545 5015 551411 49,5 1557265 774010 49,7 703255 so.1 
COLIM 241153 121260 50,3 119093 49,7 346293 mm 4'1.& 173840 SG,2 
CHIAPAS 1569053 794031 5016 775022 49,4 2084717 1053577 ~U.5 1031140 49,5 
CHlllWtUo\ 1612525 812649 50,4 799076 49.6 2005477 992132. ~9.S 1013345 so.s 
DISTRITO FEOCRM. 6874165 3319030 49,3 3555127 5117 8031079 4234602 4S,O 4596477 52,0 

'DlJRAlli() 939208 478688 51.0 460520 49,0 1182320 509092 49,9 5mze so.1 
GUANAJUft!O 2270370 ll39123 50.2 1131247 49,9 3006110 1404934 49,4 1521176 50.6 
GUERRERO 1597360 796947 49,9 aoom so. l 2109513 1050308 4Yo8 1059205 so,2 
HIDM.GO 1193845 590424 50.l • 595421 49,9 1547493 776233 ~,).~ 771260 49,8 
JALISCO 3296586 1631770 4915 1664008 5015 4371990 2133080 48.& 2230910 s1.2 
IOICO 3833185 1931257 5014 1901920 49.6 7564335 3755069 49,7 3000466 so,3 
"ICHOWM 2324226 1166993 5012 1157233 4910 2860824 1413~7 49,3 1455257 50.7 
IO!ELOS 616119 306986 49,9 309133 50.2 947089 468285 49,4 470804 50.6 
HAYAAIT 544031 276034 5017 267997 49,3 726120 364459 s~.~ 361661 49,9 
IU:YO LEDH 1694689 852469 5013 842220 49,7 2513044 1251206 49.& 1261750 so,2 
OAXACA 2015424 998042 4915 1017302 50.5 2369076 1176733 49,7 1192343 50,J 
PtflllA 2508226 1246545 49,7 1261681 50,3 3347605 1647616 49,2 1700069 so.e 
QUERETNIO 485523 24ll9J 50,1 242330 49.9 739605 360367 4'/,& mm 50.2 
llJINTflllA ROO .suso 45714 5119 42436 49,¡ 225905 116360 S!.S 109625 48,5 
SAN LUIS POTOSI 1281996 646655 50,4 635341 49.6 1673893 834380 49,e 039513 so.2 
SINM.1111 1266521 646561 51.0 619967 49.0 1847879 930702 so,4 917177 49.6 
SmA 1098720 5514'6 50,2 54m4 49,9 1513731 761047 50.3 752604 49,7 
TMM:O 768327 38939' 5017 378931 49,3 1062961 534793 ·50,3 529160 49,7 
TfMllPflS 14:16~ 725463 4918 731395 50.2 1924484 949996 49,4 974480 50.6 
MXCN..A 420631 213530 so.a 207108 49.2 556597 277476 49.9 279121 50.1 
IOllCllUZ 3815422 1921786 50,4 1193636 4916 5387680 2679431 49,7 2708249 ~o.3 
N:ATMI ~355 379'64 4M 379691 so.1 1063733 529716 49,9 534017 so.2 1-' 
ZACATCCM 9514'2 475820 so.o 475642 so.o 1136830 ~1112 49,4 575718 so.~ e: . 
-----···-·-··-------······-·-·----------·-···········--··------····-··········--·········-·················-·•-··--·.,~-""'""'"'•r·-,. 
f101[1 IX Y X CUIOS I[ POllt.ttCIOll Y VIVl~1 S1P.P• 



CIMDRO Hoo 5 

PO&LACION rom SEGUH su PftRENTESCO o RELftCION CON EL JEFE 
DE LA FAHlm POR SEXO 

1970 
PARMESCO 

T O T ft L HO"&RES "UJERES ------------------... ·--------------------------------·----... 
TO T H 48225238 24065614 24159624 

PERSOHAS SOLAS mm 416126 319299 

JEFES UE FMILIA 9081208 7695273 1385935 

ESPOSft O COHPAiERA 7323641 2ms 7299446 

HIJOS 28587077 14964588 13622489 

OTRO PftRENTESCO 2032109 841053 1191056 

SIN PftRENTESCO 465778 124379 341399 

-----------------------------------------------.......................... 
FUENTE: IX CENSO GEHERAL DE PO&LACIOH Y VIVIENDA SIC, 1970 



COORO Ha, 6 

P08LhCION TOTl\L POR SEXO, SEGUH REl.liilON 

___ ,. ___ ... ___________ .............................................. .¿ ............................... ___________ ......................................... _ .... __ ...................................... __________ ~_ ......... 

1970 1900 
RELIGIOH ............................................................................................................. ................................................................... -------·---------

TOTN. X HO"&RES X "UJERES X TO!~L HO"&Rt:S l llUJERES X 
• ______ .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

TO 1 fil 45225238 100 24065614 53,2 21159624 46.8 66846833 100 33039307 49.4 33807526 50 16 

ChTOL!Cft 43380401 100 2ll09S46 53,3 20270855 46. 7 61916757 lO•J 30473225 49. 2 31443532 so.a 

PROTESTMTE O EVANGEL!Cft 876879 100 427771 48.8 449100 s1.2 2201609 100 1061364 49,2 1140245 51.B 

JUblllSHO 49181 100 24~4 50.S 24337 49.5 61790 100 31581 51.1 30209 48.9 

O!Rfl 150329 100 75235 so.o 75094 so.o 578139 toó 285071 49,3 293067 so,7 

NO TIENE RELIGIOH 768449 100 428218 55,7 340230 44,3 ~088453 !Otl ll 88028 56. 9 900425 43,¡ 

HO ESPEClfleft[JO 86 100 38 H.2 48 ss.a 

FUENTE: IX y X CENSOS OE POMCIOH Y VlVIEHbft Sf'P 



CUADRO No. 7 

PIJBLAC!ON DE 6-14 hiOS OUE NO flS!STE fl Lfl ESCUELfl PRlMRlh 
SEGUN ChUShS DE INASISTENC!ft 

1970 
PARENTESCO 

T O T fl L HO"BRES "UJERES 
---------.. ---- .. ----------------------------------.. ·--------

TO T H 4700603 2314005 2386598 

PRIHhRlh TER"IHADh 2336384 1142520 1193864 

ESCUELh CON PRIMRlfl 
INCOlll'LETA 177043 88034 89009 

F.SCUElfl LEJANA O 
INEXISTENTE 106910 51044 55866 

NO HflY CUPO 54429 27088 27341 

TRflBAJfl O flYUDA fl 
LA FMllLlfl 283772 137605 146167 

INCflPACITApO PAAA 
ESTUDlflR 129313 66025 63288 

OTRflS CMJSM 1612752 801689 811063 

---------------------------------------------------------
FUEHTEI X C(HSO GENERAL PE POBLflCION Y VIVIENDA SPP, 1980 



CUftDfiO Ho. B 

f'O~LllCIOH DE 12 lliOS Y llAS SEüUH COHDICION DE hCTIV!Dc\O r SEXO 

• .: .. _ ...... .- .................................................. .1. ......................... .1. ............................ -------.;-..... - ....................................................................................................... --... ---·------

COllDIC!O~ DE 
tiéTtYIDAD 

1970 1980 

~JERES z TOTllL HOM&hES llUJERES 
...... .-.. ... _ .. w.1 ........................................ ..: .................. "' .................... -. .............. _ .................... _ ......................... oo1 ................................................................ .,. .. ., ................................... .. 

TOTH 

ACll'JOS 

29697303 100. 00 14625590 100.00 15071713 100.00 43346993 ioo.oo 1121&163 100,00 2212eeao ióo.oo 

12909540 43,47 10255248 10.12 2654292 17.61 22066084 So.91 15924606 75.05 6141278 27.75 

IMCTlVOS 16781763 56,53 4370342 29.88 12417421 82.39 fü80909 49.09 5293357 24.95 15987552 72.25 

______________________ ................................................................................................... ------------------ ... ---.... --------- .. -...... --.. ···---------................. _____ _ 
FUEHTE: IX y X CEHSOS OE PObL~CIOH Y VIVlm~ SPf' 

,_. 
N 

"' 1 



CDNDICIOH DE 
ALmETISKD 

CUAliRO No, 9 

POBL~qON PE 15 AiOS Y MS, SEQUH CONDICION t1E ~LFABET!SHO Y SE~D 

197 o i 9 a o ., ...... --...... _ ............................ -........... --............................................. "' __ .. __ 
TOTftL X HOK&RES TOTAL llOH&í.ES ttUJERES __ .,. __ "!'""'"'~·-~-------------------·------------------------.............................................. _ .................... _ .. _.,.,.. ______ .., ___ ........ -.................. -........... -.................................. .. 

TO T H 25938558 100.00 12708253 100.00 13230305 100,00 3792741~ 100.00 1851)•)443 100.00 19429967 100.00 

N.FMlEm 19244852 74.19 9935254 70.18 9309590 70,37 31475670 s~.99 159'.,:m 96.24 155WJ98 79.89 

HltlLF~Bms 6693706 25.81 2772999 21.82 3920707 29.63 6fü740 !MI 2~4:'171 IJ.76 3906569 20,11 

• - ... ----1" ..................................................................................................................................................... _ .... _ ........ -....................... ~ ........ --- ...................................... ., ............... -.... -.... -................ -.. 
fUENlEl IX y X CENSOS bE POBLhCIOH Y Y!VIEN!Jfi _SPP 



CUADRO No, 1 O 

DIStRIBUCION POfiCOOUAL DE LA PEA FEllt'.NIM, SEGUN POSICION EN EL TRABAJO 

........ - ..... ----0. ............... ___ .... ., .. -.... -. .. ¡, ................. L. .............. _______________________ .... _ ................................................................ N .................................................. :. ............... . 

POSICIOH EN EL TRABAJO 
lOTAL 

P. E. A. 12955057 100 

PArnOH O EllPRESAR!O 797452 100 

EttPLEflDO, OBRERO O PEON 8054822 100 

"1Ett8fi0 DE UNA COOPERATIVA DE 
PRODUCCION 815560 100 

TRABflJflDOfi POR SU CUENTA 2441056 100 

TMEAJflOOfi NO REhUHEfiADO 846167 100 

NO ESPECIFICADO 1/ 

DESOCUPADOS DUE NO HAA TRABAJA 
M 11 

o 

1970 

10488800 81 .o 

630229 79.0 

6411327 7916 

784101 96.1 

1993232 81. 7 

669911 79 .2 

o 

fUENlE: IX Y X CENSOS [1E PO~LAClON Y UIUIEHM, s,p,p, 
11: NO EXISTEN ESTAS CATEGOfilAS EN LA lNFOfiliACION DE 1970 

1980 

llUJEfiES i TOTAL HOKbfiE~ l KUJERES X 

2466257 19.0 22066085 100 6141279 27.B 

167223 21,0 959!00 luO 203912 21.3 

1643495 20.4 9766512 ~uO 71~5640 73.0 2640864 27.0 

31459 3. 9 245321 100 195464 79,7 49857 20.3 

447824 18.3 4754271 100 352371J 74, ¡ 1230558 25. 9 

176256 20.6 W4996 100 479921 32,B 

4751494 1u0 1499310 31.6 

124391 100 87534 70t4 36857 29.6 

', 
1-' 
w 
1-' . 



CUttORO No, ll 

[1JSrntBUCION f'ORCENTUftL OE Lft m FE"EN!Nft, SEGUN POSIC 1Jti EN EL TfiMn;<; 

1970 1980 
POSICION EH EL TRABAJO 

TOTAL HOlt8RES TOlftL MUJERES _____ .. _____ ....................................... ., ................................ ----- ......................................................... -- .. -........... -............... --- ...................... ---...... -............ --.. -........................ _ 

p, E, ft, 100.00 !00.00 100100 100.00 100.00 100.00 

PATRDN O EllffiESftRIO 6.t6 6.01 6. 78 4. J5 4,74 3,32 

E"PLEA[JO, OBRERO O PEDN 62.18 61.13 66164 44.26 44,7~ 43.00 

"lmRO DE UHft COOPERATIVA DE 
PRQDOCCIOH 6.30 7,49 1.2a l .ti 1.23 .01 

TM8~ft00R fDR SU CUENTA 18.84 19.00 18ol6 :1 1.~s :'2.13 20.04 

TM9ftJftDOR NO REHUNERftDO 6.53 6.39 7, 15 6164 6. 19 7.81 

NO ESPECIFICADO 11 .oo .oo .oo !l .~3 20.42 24.41 

DESOCUPftOOS QUE NO HNf TRft8ftJA 
DO 11 • oo .oo . 100 .56 ,55 .60 

---·----------·--·------ .. ----.............................................................................. -..................................................................... --- .......... - --- .. ---- .. -..... ----............... ,.. 
Fut:NTEl IX Y X CEHSDS DE ~O&LftCIOH Y VIVIEHDft, 5,p,p, 

11 l NO EXISTEN ESTAS CATEGORlftS EN Lft INFORMCIOH DE 1970 

f~ 

~) 

.t.J 

' 



CUAOl'iO Ha , 12 

f'O&LACIOH ECONO"ICllllENTE ~CT!Vll ! P~Rf!CIPllCIOH FEllíHIM POR OCUPllCIOH f'fi!HCIPAL 

..................... -.................................................................................... .: ....................................................................................... -......................... ---............... .. 

oCUl'M:IOM fR!NCIPllL 
n11 

TO T H 

1 97 o 

n11 
fEllEN!H/I 

n11 
l O l 11 L 

1 9 a o 11 

n11 x 
Ft:nEN!NA 

............................................... 4 ........................................................................................................................................................................ -- ........ -------

T Q T H 12955057 2430257 IB.1b 22066084 b14W9 27.S3 

f'llOFESIÓNllLES Y IECH!COS 7Jl209 247941 JJ,82 1582254 6lb~ll 38dh 

FUNCIOMfilQS 5UP.Y f·EKS, 
NfiECTIVO PU&, Y f'filV, 319828 52051 lbo 27 239917 ml• 1610~ 

PERSOHllL llDltllllSTRllTIVO 977179 397Bl2 40. 71 2234l70 889756 39.82 

COllEkCIAMTES,VENOrnokES y 
SlML/lfiES 967267 269009 27.81 1603985 515044 32.11 

T~i1911Jf\DORllS EM SEfiV!CIOS 
O!VEF.'SOS Y CONOUCTOkES [1E 
VíH!CULOS 1560614 648441 41.55 2325992 1145751 49.26 

lRt\Bt\JllWfi/15 EN Lll&OkES 
llGfiO~CUtlfi lt\S 4952200 227397 4.59 5532680 678299 12126 

TRADt\Jt\DORt\5 NO ~Gfi!COLllS 2768780 353079 12.75 4813513 811103 16.85 

!NSUF. mmF. 675980 234507 34169 3606982 1M541 39,t)6 

NUNCA HNf TflA&t\J/l~O mm Jb057 ~9.63 

.... -...... -............................................................... -----..................................................................... -................................. -........................ _ ................ ---. 
FUENTE: IX Y X füSfJS DE PObLllC!OH Y V!V!EffM, 

HOT/I: Pllfttl EL IX CENSO LOS DllTOS SON kEFEfifüES ti 1969 
ti: PllRll QUE LOS Ot\TOS SO&liE Lll PEll TOTAL Y lll fEll FEnEHIHtl FUERAN 

COfltNltl~~ES SE tlGkEGO Ltl IHFOkMCION OBTEHI~ EN 1980 1 DE t\CUERDO 
11 LOS RUBROS "llMEJAOOS EH \970, SE !HCLUYE EL t\Nl:XO Hoo 1 CON Ltl FORM 
DE MREGllCIOH UT!LIZllD/I, 

1 

t-' 
w 
w . 



CUM1RO No, 12·ft 

POBLltCID!I ECONOK!Clt"ENTE hCTIVlt Y PltRflCIPllC!ON FEllENIHft POR OCUPltC!ON ~f\IHC!f'ltl 

OCUPltC!Olt f'RlNC!PM. 

T D T H 

f'ROFESIONllLES Y TECNICOS 

FUNCIONM!OS SUP. y ms. 
DIRECTIVO PUB. Y f'RIV, 

f'Ef:SO!lfll foDKINl5TRATIVO 

COHERCI~TES,VEMDHOfiES Y 
SIHILf\FiES 

TRltBltJltDORllS EN SERVICIOS 
DIVERSOS Y CONDUCTORES DE 
VEHICULOS 

rn1tDAJltDOf!llS EN LftBORES 
llGROPECUllRtftS 

IM~ltJMlORllS NO "6RICOLftS 

IHSUF, ESPEClf. 

NUHClt HllN TRAMJADQ 

p E 1\ 
TO T H 

(1) 

12955057 

fUENTr: IX Y X CENSOS bE PO&L/ICION Y VIVIENO/\, 

1 9 7 o 

PU 
mEN!Nlt 

(2) 1211) 

HJ0257 !S.76 

247941 1.91 

52051 140 

397832 J,07 

269009 2.os 

648441 s.01 

227397 1176 

353079 2.73 

234507 l18l 

NOThl ,l"Ml/I EL IX CEHSO LOS DhTOS SON REFERENTES h 1969 
1/1 Pllfih PU( LOS hhlOS SO&~E L/I m lOTllL V Lft m FE"EN!Hh FUERhN 

COllPWllLES SE MREGO LA IHíOfiMCIOH O&TEHID/I EN 19901 DE llCUERDO 

f• E 11 
TO T H 

(1) 

22066084 

/1 LOS fiUiRQS "ftll[J/IDOS EH mo. SE IHCLUYE EL /IH(XQ No. 1 CON L/I FORM 
DE AGrtEGAC IOll U Tlll 2/IDh , 

l 9 a o 11 

P H X 
FEMEHINñ 

t2l t2/l) 

6!4127b 27,83 

bl64ll 2.79 

38431 ,¡7 

089156 4.03 

~15044 ~ •. ]3 

1145751 ~.19 

mm 3.07 

011183 3,68 

1409541 b.39 

36857 '17 

1-• 
w 
.¡.. . 



CUftDRO HD1 ll' 

POBLM:IOH ECONO"tCMENTE ~CTIVll Y PllRTICIPllCIOH fEltt:NIM POR OCUPllCION f'Rl~CIPllL 

........................................................................................... -------............................................................................................ -... -..... ----~------
1970 1980 11 

otUPllCION PRINC!Plll ....................... ~ ......................................... .. ................................................................... 
Í' E 11 P E 11 Hll UA 

TO T H Ft:l1ENIHll t O T H FEllE~IHll 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

TO T H J00.00 100100 

PfiOtES 1 OHllLES Y TECN 1 COS 5166 lo.20 

FUHCIONMilOS SUF'1 Y f'ERS, 
ornrtmo PU&1Y PRIV1 2147 2114 

PERSONAL llD"INISTRmvo 7.5~ 16137 

COMEli'ClhHTES,VEHDEDORES Y 
SlnllllfiES 7147 11107 

TM&h.lllDORllS EH SERVICIOS 
DIVEfiSOS Y COI/DUCTORES [1( 

VEHICULOS 12.0S 26168 

TRllBhJllDORllS EN LllBOF-ES 
ftGfiOF'f'CUARlf!S 38123 9136 

TRll&llJllOORllS NO llGRICOLhS 21137 14153 

INSUF1 ESf'ECIF1 3122 9165 

NUNCll HM TMbllJftOO 

FUEHTE: IX Y X CENSOS DE POllLllCION Y VJVIEHDl\1 
HOTM f'Mll EL IX CENSO LOS DllTOS SOH REFERENTES ft 1969 

11: PllRll DUE LOS DftTOS SOBRE Lll m rom y Lll PEll FEKEHIM FUEMN 
CIWllRABLES SE ftGREGO Lll IHfOfdlftCIOH OBTEHIDll EH 1980, DE ftCUERDO 

!Oú,00 

7.17 

1109 

10113 

7 .27 

10154 

2S,07 

~1101 

16.36 

.56 

11 LOS RUBROS hMEJllDOS EH 19701 SE IHCLUYE El llHEXO No 1 1 CON Lll FORllll 
DE llGRrGllCIDN UTILIZllDl\1 

IGü,;O 

J0.04 

16:! 

IM9 

e119 

18,06 

11.04 

IJ,21 

22.9~ 

,60 

1-' 
w 
Ul . 



CUftDRO No, 14 

f'Oi~CIOH ECONOIHCNIEliTE ACT!Vft mENINh1 SEGUN k~M DE ACT!Vi~ñ!• 

-----·-· ... ------------------ .. ------·--------·-·-----------.. --··--·---·--------......... --.-------· ................................ .,. .................................................... '." ............. -~------·--- .. 
MHft D~ 
ACTIUIMD 

TOTftl 

1 9 7 o 

HUJEr;ES 

1 9 8 o 

TOTAL MUJERES i: 
............................ -------------------------------·--------------------............................................................................................................................. ., ......................................... : .................. .. 

TO T H 12955057 2466257 19.04 

AGRICUL TURft1 GANftDERM, CftZft 
SILVICULTUP.A Y PESCft 5103519 :?66654 5,22 

EXf'LDTftCION DE HINftS Y CANTERftS 95069 ~590 5188 

INDUSTRIAS HftNUFftCTURERAS 2169074 44r.i26 20.63 

El.ECTRICll•ADrGftS Y ftGUñ 53285 12660 23.76 

CDNSTRUCCIOH 571006 mn ·3.tl 

COHERCID1 RE6TftURftHTE5 Y HOTELES 1196878 333941 27,90 

TRftNSPORTE1 ftLHftCENMIENTD Y 
COHUNICACIOHt:S 368813 17389 4,71 

ESTl'IBLECIKIEHTOS ílNl'INCIEROSr 
Sl:GUR051UEHt:S IHHUE&LES1SERV, 
COHUNftLES1SOClftLES Y fERSONl'ILES 2649888 1126603 42.5~ 

IHSUfICIENmEHTE ESPECIFICl'IDO 74752S 238117 ~1.as 

()(SOCUP~DOS QUE NO HNI Tkl'IMJl'IDD 

FUEHTEl IX y X CENSOS Dt f'O&l.l'ICION Y VIVIENDA SPP 

22066084 6141278 

569997! 742631 

477017 154553 

2575121 677602 

115932 24049 

1296337 213703 

1mm 59172& 

672111 77201 

2B2JB6B 1355621 

6552037 1267333 

124391 36957 

~7.83 

13.0J 

32140 

:!6,JI 

20.14' 

16.49 

34.22 

ll 149 

49,0l 

34.61 

29.63 

.... 
w 
°' 



P09L~CIOH ECOtillltlCMEHTE ACTIVA FEHENIHA1 SEGUN krlM DE ACTIVIDAD 

------·------.......................................................................................................................................................... _ .... __ ,. ... _____________ 
R~M DE 1970 1980 
ACTIVIDAD ........ ~ ..................................................................................................................................................... 

TOML HUJERES rnm HUJERES 
............................................................................................................................................................................................................................ 

TO TAL 100100 100100 100100 100.00 

AGRICULTURA, GANADERIA1 CAZA 
SILVICULTURA Y PESCA 39.39 10.e1 25183 12109 

EfüOTACION. DE HINM 1 CNITERAS ,13 123 2.16 2.52 

INDUSTRIAS HAHUFACTURERAS 16.74 18.15 U.67 11.03 

ELECTfilCIMD1GAS y AGUA 141 .51 ,53 139 

CDHSTRUCCIDH 4,41 ,72 5,97 3148 

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 9124 13.54 7184 9164 

TRANSPORTE, ALHACENMIEHTO Y 
COMUNICACIONES . ~.ss ,71 3.05 l 126 

ESTA9LECIHIEIHOS FINANCIEROS, 
SEGUROS 18 I ENES 1 NMUE&LES, SERV 1 
COHUNhLEs,sornLES y PERSONALES 20145 45168 12.eo 22.07 

INSUFICIENTEMENTE ESPECIFICADO 5177 9165 29169 36.92 

DESOCUPADOS OUE NO HfiH TRA~AJADO 100 .oo 156 .60 

FUENTE 1 1x y X CENSOS ~E PO&L~CION Y VIVIE~DA SPF' 

... 
w 
-..¡ . 



CUAWiO No 16 
ntt FEllEH!Ni'. ~Ofi G~UPOS DE EDAD 

---... ---.. -----------.................................. ------·-···-.... ---------.. -· ......................................... _ ............. 
GRUf'O DE l 9 7 o 1 9ti o 
EnftD ................................................................................ ... .......................... -........................................... 

Pei'. % POSICION P E " hl51CION 
...... ------------------·-------------.. ---~--·-· .. --................ "l ............................................................ 

E. u, 11, 214661257 100.00 611U,278 100.00 
12 - 14 93,676 J,eo 263,128 4,26 a 
15 - 19 536,720 21176 1 1 044 1 ~41 17.0ú 
20 - 24 sos,en 20.Sl 2 11186,!17 19.31 1 
25 - 29 292,410 11.86 J 864,712 14.0S 3 
JO - 34 205,400 9,33 4 634,089 10133 4 
35 - 39 201,441 8,17 5 5441m 8.87 5 
40 - 44 157,624 6.39 6 419,JOO 6.81 6 
45 - 49 1321355 5,37 7 3431996 s.60 7 
50 - 54 951748 J.aa 8 261 ,736 4.26 9 
SS - 59 771295 3.13 10 1891308 3.0B 10 
60 - 64 651061 2.67 l1 1Ja,Ql7 2'25 ll 
65 - 69 46,195 1,97 12 96,776 1.sa 12 
70 • 74 28,401 1.15 ll n,2s4 1.1a 14 
75 y + 27,259 1.11 14 831930 t .37 13 

FUENTE: IX Y X CEllSOS DE PO&LACIOH Y VIVIENDft, s,p,p, 



B I B L I O G R A F I A 

. . 



B I B L I O G R A F I A 

1\LFARJ, OFELIA. "I.a Mujer en la Actividad Econ6mica", en FEM, !Evista 1, 

Ntirrero 3. Méxiro, 1976. 80 p. 

ALCNSO, JOSE A. DR. El Trabajo :Remunerado de la Mujer~~ Uibanas ~ 

ginadas. Las Cbstureras lb!ésticas de NetzahualoOyotl. "'éxico, UJl~l-

Azcapotzalro, abril de 1981. ~rtanento r3e Pociolog!a. Ponencia 
,lineo. 

ALVJ\REZ, l\LFREOO JUAN. La mujer joven ~ •~xico; 2 ed. México, El caba 

llito, 1980, 183 p. (Fragua ~xicana, 33). 

J\00 INl'EmACraw.. re lJI MUJER. Prograrra de M!ixioo, Situación de la Mujer~ 

México, ~oo, 1975. 

BEAUVOIR, SDOlE DE. El Segundo ~· Buenos Aires, Siglo XX, 1977. · (To-

ros I y II). 

BEBEL, AUGJST. La Mujer. Barcelooa, Fbntamara, 1980. 

BE!lAVENl'E, OLIVIA. "SOOrevives CCllt) Mujer Profesionista?", en ~r ~vista 1, 

Ntirrero 3, M!!xiro, 1976. 80 p. 

BRAIJNSTEIN, NES'I\'.lR et al. Psicología, Ideolog1a y Ciencia. Ja. ed. M!!xioo 

Siglo XXI, 1979. 419 p. 

Cl\MllCHO. P. , IEX:NORA. "La Mujer y el Trabajo Productivo en ~oo", en HIS'IORIA 

!~· cuademos 2, Nlkrero 14. 

CARRERA"l, rosA MARIA y VIcroR H. NJ!.VJIAAO. "¿A ésto le llaman Errpleo?", en~ 

~sta 1, NGne:ro 3, ~co, 1976. 80 p. 

CEDTIL. Materiales de Estudios No. 60. Sanabria, Beatriz. ~ Particioaci6n de 

la •lujer. Costa Rica, 1974. (Taro I y II). 

CEDAL. Materiales de Estudio No. 61. 1\itérir.:a !atina. f'.11, Elena, ~ ~-

paci6n de la Mujer. Costa Rica, 1974. (Taro I y II). ~ 

IY. CENSO raNERl\I. rn:: P<EIN.:Irn Y VlV!FU:ll\ 1970. Resuren general abreviad:> • 

.México. 

X CENSO GNEru'J. DE Pa3U\Cirn Y VIVmID1\ 1980. Fesurren general abreviad:>. 

~oo, INEGI, '1984. 393 p. 

CXMJ:SICN INl'ERJ\MERICl\NA DE MUERES. Canisi6n Especial de Estudios y Recarenda

ciDnes de la CIM para la Cbnferencia rtmdial del Afo Internacional de la 
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