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La extracción del plusvalor es el objetivo de la produc-

ción bajo el régimen capitalista, pero también es el motor de 

la lucha de clases. 

A lo largo de la historia del capitalismo se han ido im- 

plementando diferentes mecanismos de extracción del plusvalor 

que modifican la relación trabajo asalariado-capital. El punto 

de ruptura fundamental que marca el paso hacia el modo de pro-

ducción específicamente capitalista es la separación, dentro 

del proceso de trabajo, del conocimiento o saber y la ejecu-

ción. El obrero se convierte así, realmente, en un apéndice de 

la máquina y el capital está en la vía de controlar y modifi-

car el tiempo que el obrero trabaja para sí mismo dentro de u-

na jornada fija. Esta separación entre saber y ejecución es 

propiamente la revolución del capital en el modo de producir. 

El plusvalor relativo, por tanto, es la forma de extracción de 

plusvalor correspondiente al modo de producción específicamen-

te capitalista, 

10 obstante, esto no implica el abandono del plusvalor ab 

00.140 como forma basica de extracción del plusvalor, y de al-

fonos otros mecanismos de explotación menos "puros". Tal es el 

Cape cuando el capital, basándose en un amplio ejército Indus-

trial do reserva y en una correlación de fuerzas favorable, ey 
-4 

tras, además del plusvalor, una parte del valor propiamente 

tal de la fuerza de trabajo, 

Iste fenómeno de sobroxplotación de la fuerza de trabajo, 

no  puede ser entendido según el milimo estatuto del plusvalor 

absoluto y relativo, es decir, desde la perspectiva de la toe- 
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ría general del capital, sino que debe ser ubicado a nivel de 

la competencia, esto es, del capital individual. 

En la teoría general del capital, la sobrexplotación de 

la fuerza de trabajo es inadmisible -a menos que sea como fe-

nómeno transitorio- ya que conduciría a la depredación de la 

clase obrera. 

Sin embargo, es incuestionable que, en sociedades como 

la mexicana, con un ejército industrial de reserva casi ilimi 

Lado, el capital ha tenido la posibilidad de implementar la 

sobrexplotación como fenómeno estructural valiéndose de diver 

sos mecanismos, entre los cuales destaca la incorporación de 

la mujer a la producción. 

En el momento en que el mercado de trabajo se constituye 

primordialmente en base a la "producción de fuerza de trabajo" 

la presencia de la mujer es poco relevante, puesto que el con 

Ingente masculino es capaz de mantener la oferta en niveles 

que garantizan bajos salarios, Pero cuando el recurso primor-

dial del mercado de trabajo pasa a ser la "reproducción de 

fuerza de trabaion*p la participación de la mujer adquiere siz 

dfleación por ser una fuerza de trabajo mas barata y social-

mente subordinada**, 

* Estos conceptos provienen de Singer, P., Economia nolítie4 
a9trabot 	nueiteer ',11(:) Paulo, 1977. Ver as adelante 

** ".• En el caso de la fuerza de trabajo femenina, loa meeania 
Mos de explotación copian, utilizan y refuerzan lose mecanto-

MO0 de dOminaeión#.". Kergeat, p,, "Ouvriers=40uVrieres?" en 
pritieues de lobeonerde nolitioue, nouvelle sárie, no. 5, 4 
M4PPero. 	óct-dic 19767. p. 76. 



No obstante, la utilización de fuerza de trabajo femenina 

y, más aún la sobrexplotación de la mujer, se contrapone con 

su función reproductora. 

Cuando Marx relata los episodios correspondientes a la im 

plantación del modo de producción capitalista, deja bien senta 

do que uno de los principales problemas de la incorporación de 

la mujer a la producción era el "descuido" de los hogares, con 

la consecuente promiscuidad y depravación tanto de las mujeres 

como, sobre todo, de los menores que crecían sin la menor o-

rientación y eran fácilmente presas del vicio y la drogadic—

ción. Niños que crecen en esas condiciones difícilmente pueden 

ser sometidos a la disciplina de la fábrica. 

Se presenta entonces una contradicción entre los intere-

ses individuales del capital y sus intereses sociales. Mien-, 

tras que, a nivel individual el capital tiende a explotar al 

máximo a la fuerza de trabajo femenina, a nivel social el capi 

tal tiene que garantizar la preservación de la familia y, por 

tanto, de la mujer comorkreproductora. 

La mujer, en tanto que portadora de fuerza de trabajo, 

comparte con el hombre una misma suerte. La conversión de la 

Mujer en obrera obedece a las mismas causas que la del hombro 

en obrero, Las determinaciones histórico sociales que someten 

Al individuo a la venta de su fuerza de trabajo son universa-

les, esto es, determinan al individuo independientemente de su 

sexo o de algunas otras características personales, Sin mbar-

ga esta indlferenciaoión de la tuerza de trabajo se ManIfies" 
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ta de manera diversa, según la fase de desarrollo de la pro-

ducción capitalista. Así como el capital no se determina a sí 

mismo sino cuando logra desarrollar su propia base. técnica, a 

sí la indiferenciación de la fuerza de trabajo sólo se des-

pliega realmente con el modo de producción específicamente ca 

pitalista. 

En la fase de subsunción formal del proceso de trabajo 

al capital, la diferencia entre fuerza de trabajo masculina y: 

femenina está dada por la potencia muscular y por la califica-

ción específica (heredada de otros modos de producción); pero 

ni bien el capital logra desarrollar la máquina herramienta y 

utilizarla de forma integrada con la máquina motor, esto es, 

ni bien se crea el modo de producción específicamente capita-

lista, estas diferencias "sexuales" tienden a desaparecer. 

La fase de subsunción real del proceso de trabajo al capi 
tal es el lugar- de la sustitución tendencial de la calidad de 

la fuerza de trabajo por su cantidad, mediante un proceso de 

descalificación o simplificación que aparece simultáneo al de 

la oomplejización de las máquinas, En estas condiciones, la di 
terenolación sexual de la fuerza de trabajo, responde mucho 
más a determinaciones superestructuralcs que propiamente es-
tructurales. 

La tunción biológica de la mujer, exacerbada por la ideo-
10451 burguesa, es el elemento central de su depreciación en 
01 Mercado de trabajo y de su discriminación al interior de la 

f4brica. Lo que nosotros nos proponemos analizar es la uttliz4 



10 

ojón discriminatoria de este rol social asignado a la mujer y 

de toda la construcción ideológica que implica, en beneficio 

de la explotación capitalista; en otras palabras, de qué mane 

ra esta discriminación repercute 

menina en el mercado de trabajo, 

de la fábrica en lo concerniente 

puestos de trabajo, 

asignación de horas extras o p 

jornada. 

Para ello hemos elaborado 

sobre la fuerza de trabajo fe 

vía salarios, y al interior 

a la asignación de tareas, de 

al manejo de la intensidad del mismo y de 

simplemente, prolongación de la 

el siguiente cuerpo de hipóte- 

sis, las que, sólo en sus líneas más generales, son demostra-

das en esta etapa de la investigación. 

1. El capital tiende, invariablemente, a pagar a la fuerza de.  

trabajo por debajo de su valor. La viabilidad de este mecanis-

mo de extracción del plusvalor depende de la lucha de clases. 

11. En el contexto mexicano, que se caracteriza por un amplio 

ejército industrial de reserva y por el control estatal de las 

organizaciones obreras, la incorporación de la mujer a la pro-

ducción respondo a la necesidad de completar el salario para 

cubrir el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, 

III, J1 mareado de trabajo para la mujer se amplía en &poca de 

oriala ya que su incorporación contribuye a elevar la tasa de 

oxplotación y a contrarrestar, así, la caída en la tasa de ga-

nancia, 

IV. La fuerza de trabajo femenina se enfrenta a un rechazo de 

lop enpleadores en función de sus supuestos mayor costo e ¡nos 
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tabilidad. 

V. El rechazo de que es objeto la fuerza de trabajo femenina y 

las limitaciones provenientes del cumplimiento de su función 

social (repisoductora) tienden a abaratarla y, con esto, a ha-

cerla más atractiva para el capital. A igual calificación, el 

salario masculino es mayor que el femenino. 

VI. La situación "depreciada" de la fuerza de trabajo femenina 

en el mercado de trabajo y su escaso peso político posibilitan 

que sea sometida a una mayor explotación. Para ello se utili-

zan diferentes mecanismos, entre los cuales destacan: 
a) La intensidad del trabajo tiende a ser mayor para la fuerza 

de trabajo femenina 

b) Las mujeres tienden con mayor facilidad a ser pagadas por 

debajo de lo que corresponde a su grado de calificación 

c) Los criterios de asignación de puestos de trabajo varían en 
función del sexo 

d) El pago a destajo se implementa mayormente en el caso de la 

fuerza de trabajo femenina 

o) Los contratos de trabajo tienden a ser más irregulares para 

las trabajadoras 

VII. La división sexual del trabajo es utilizada por el capi-

tal para enfrentar intereses do trabajadores y trabajadoras, 

esto en, para mermar la solidaridad y cooperación obreras*, 

Esta hipótesis ha nido tomada de Liliana Acero, Al respecto 
vol' "La mujer en el proceso de trabajo- una fábrica textil", 

?
ponencia presentada en la reunión del grupo de trabajo A mg-
per nu f°n7u de trulalhP,  flío  de Janeiro, 29-31 de Pot de 
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VIII. A mayor sindicalización femenina corresponde una tenden-

cia hacia una menor desigualdad o, por lo menos, hacia una con-

tratación más regular. 

A la sofisticación o complejización del capitalismo co-

rresponde una necesidad de refinamiento de las bases de lucha 

del proletariado. La conciencia y claridad acerca de la explo-

tación capitalista pasa por el análisis del proceso de trabajo 

y los mecanismos concretos de explotación. De ahí que nuestro 

propósito sea estudiar aquellos mecanismos que atailen específi 

camente a la fuerza de trabajo femenina porque estos no con!. 

ciernen exclusivamente a la mujer sino a la clase obrera en su 

conjunto. 

1980, 	"Control y resistencia de los trabajadores en la pa 
tldianeidad textil de brasil", ponencia presentada al semina 
vio Criris  nuevastPcnolorlar,  y procesosde trahnio 

20»3100, 	de jül de 1981- 



CAPITULO I 

EL LUGAR DEL PLUSVALOR 

EN LA DINAMICA DEL CICLO DEL CAPITAL 



3.4 

1. En el modo dn rrocDicci.ón er?.ritalista el proceso (1P trabajo 

está subsumido al _proceso de  valorización. 

El modo de producción capitalista (MPC), a diferencia de 

los anteriores, no tiene como finalidad la producción de valo-

res de uso, sino el acrecentamiento de la riqueza como tal. La 

producción abandona la forma M D M para pasar a D - M - D' 

y 'se presenta como producción de mercancías*. 

El capital -que bajo su forma General se presenta como ca 

pital dinerario-, sólo existe como tal en la medida en que se 

desempeña en el proceso General de producción capitalista, es- 

to es, a través del ciclo D - 	
t 	

...P...M' - D'. Su punto 

de partida se ubica en la esfera de la circulación, en el mer-

cado, donde el capital dinerario se transforma en los elemen-

tos necesarios a la producción y donde el capital ya está den-

tro de su ciclo de valorización, pero aún no se está valorizan 

do, La transformación del dinero en capital, dice Marx, "...o-

curre en la esfera de la circulación y no ocurre en ella, Se o 

pera por intermedio de la circulación, porque se halla condi-

nonada por la pomrra de la fuerza de trabajo en el mercado, Y 

Oeurre en la circulación, porque ésta se limita a Iniciar 

el rfocero de vpiorilmni6n, el cual tiene lugar en la esfera 

# 00 111 1a producción Je 1r,ercnncía7. el valor de ;uso no cc. en 
general, la coca au'on ci7,c pour ellc-nie. Si aouí se produ 
con valores de Uso es única7ente peque 170n slistrato 
ryal, porta,Aore 	valor 'Je c,19:io, y en la medida en que 
lp gorro, 	17.1 cr.tpitn], T. I, vol. 1 0  ed, fide 1V1, 
"II", 1977, pf 226 



de ].a croducción"*. 

El siguiente paso del proceso, r( 	•., ". 
P 	M

'  
' está dado 

por la producción misma, por el consumo productivo de los ele-

mentos de la producción, a través del proceso de trabajo. El 

proceso de trabajo consiste en la transformación de materias 

primas en un objeto preciso, en un determinado valor de uso 

-la mercancía aparece bajo su forma específica- y, por lo tan-

to, consiste en la ejecución de un trabajo concreto. Pero, al 

mismo tiempo, el proceso de trabajo es desgaste de energía hu-

mana, de trabajo abstracto, es creación de nuevo valor, de tal 

manera que la mercancía producida es un valor de uso por sus 

cualidades materiales y es un valor por su contenido (en tiem-

po de trabajo socialmente necesario). En tanto que trabajo con 

creto, el proceso de producción ha generado un valor de uso, 

en tanto que trabajo abstracto, ha generado un valor. "El pro-

ceso de producción es la unidad inmediata entre el proceso de 

trabajo y el proceso de valorización, tal como su resultado in 

mediato, la mercancía, es la unidad inmediata entre el valor 

de uso y el valor de cambio"**. 

Desde el punto de vista de la valorización, el proceso no 

tendría sentido si el valor nuevo generado fuera cuantitativa-

mente equivalente al valor original, y, justamente, la particu 

* ídem, p. 46 

** Varx, K, , E] elwital, libro T, cap tulo VI in6dítO, ed, 
Ciolos, buenos Aires, 1971, p. 21 
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laridad de la fuerza de trabajo estriba en su capacidad de 

crear valor más allá de su valor equivalente*. Do que interesa 

al capitalista y lo que da sentido a la producción bajo la 6g¡ 

da del capital, no es la reposición permanente del valor pues-

to originalmente, sino la creación de plusvalor. "La produc-

ción de plusvalía -que comprende la conservación del valor ade 

lantado inicialmente- se presenta así como el fin determinan-

te, el interés impulsor y el resultado final del proceso de 

producción 'capitalista, como aquello en virtud de lo cual el 

valor originario se transforma en capitar**. Así, el desarro-

llo de las fuerzas productivas por el capital, la búsqueda de 

nuevos campos de inversión y la profundización de los ya exis-

tentes, el enfrentamiento intransigente con el proletariado, 

etc., no son sino medios de acrecentar el plusvalor, esto es, 

.de aumentar la explotación del proletariado. 1, ...El proceso 

mismo.de trabajo se presenta sólo como pedio del proceso de va 

lorización, tal como el valor de uso del producto aparece sólo 

* La particularidad de la fuerza de trabajo reside en su capa-
eidad creadora de valor, pero óste es superior al que le es 
equivalente. Según Lautier y Tertajada (ver su ar'tíc'ulo "La 
force de travail come marchandiso partiouJJAre" en Sur 	 
tat1 . ACSES, revue Contradietions, 1:ruseles, 1977), la QUes-
E1U se presenta de manera un poco diferente, La particulari 
dad de la *luerza de trabajo censi2tiría en su exterioridnd  
con relación L.J. capital y es esta exterioridad el fundsénto 
de la creación de vlor y plusvalor, .1;2 -dicen, P', „la ente. 
rioridad de la fuerza de trabajo en relación a los PrPec1:0 
de producción y reproduación el;pitaMtas, la ve ;l'undwienta 
te6ricaer.te el hecho de que el trabajo bu:nano sea a la vez 
oubstancia del valor y la fuerza de trabajo fuente de plus7va 
10r% 

#01  Marc, K00 14em, p, 



1( 

corno portador de su valor de cambio. La autovalorización del 

capital -la creación de plusvalía- es pues el objetivo deter-

minante, predominante y avasallante del capitalista, el impul-

so y contenido absoluto de sus acci6nes..."*. 

Siendo esta fase del ciclo -la que se lleva a cabo en la 

esfera de producción- la más importante, puesto que en ella 

se, efectúa propiamente la valorización, es necesario, no obs-

tante, completar el ciclo volviendo al punto de inicio median-

te la transformación del producto en equivalente general, 

transmutación sin la cual el valor y plusvalor generados no 

se realizan, es decir, el proceso de valorización se trunca 

imposibilitando el comienzo de un nuevo ciclo. "En la circula-

ción del capital La diferencia de la circulación del dinero] 

el punto de partida esta puesto como punto de retorno y el 

punto de retorno como punto de partida"**, por lo tanto, al ca 

bo de cada ciclo, la fuerza de trabajo aparece reiteradamente 

en el mercado dispuesta a desemperiarse en un nuevo ciclo de 

producción. 

* Idem. p. 20 

*o marx. Kip Elenentos_fund?mentale17. rara la crítica de la eco  
nomíepolltIca (be -,r9dor) 	 `1'. 11, ed. 	- 
Dli(Mbe Ailw. 1972. p. 3 



18 

2. Las  dos fases de desarrollo del capitali=o corrennonden  

dos formas de extracción del rlusvalor cualitativamente distin 

tas. 

En el proceso de desarrollo del Mln, Marx distingue dos 

grandes fases que corresponden a dos momentos de la coopera-

ción y del desarrollo de las fuerzas productivas por el capi-

tal. Nosotros aquí analizaremos, en términos generales, las ca 

racterísticas que reviste la extracción del plusvalor en cada 

Una de ellas y las repercusiones que esto tiene sobre el valor 

de la fuerza de trabajo y las formas de control del proletaria 

do. 

La primera fase se caracteriza porque el dominio del capi 

tal sobre el proceso de trabajo es un dominio formal, "exter-

no" a la producción misma, que "...se refiere sólo al producto 

del trabajo, no al trabajo mismo"*; el capital se ha apoderado 

de la esfera de la circulación y, a través de ella, ejerce un 

Control sobre la producción pero no la determina, ".„el pro-

pio modo de producción todavía no está determinado por el capí 

tal, sino que ésta lo encuentra como previamente existente"", 

En el nivel de la producción, el proceso de subsunci6n 

formal se dirtin¿ue de modos de prod'icción anteriores por el 

monto de fuerzas productivas que pone en novimieto, por 

",.,la rcala  en que se ePectúa$ vale decir, por un lado 

Ideen, p, 88 

** 'dem 
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LDor../ la amplitud de los medios de producción adelantados, y 

por el otro Lpor,/ la cantidad de los obreros dirigidos por el 

mismo patrón (emploNer)"*. 

Sobre estas bases, es decir, sin una modificación en el 

modo de producir, en las condiciones técnicas de la producción, 

el tiempo de trabajo necesario se le presenta al capital como 

una magnitud fija -sobre la cual no puede ejercer más que una 

presión superestructural-, y, por ende, la producción de plus- 
. 

Valor sólo puede fincarse en la prolongación del tiempo total 

de trabajo. "...Sobre la base de un modo de trabajo preexisten 

te, o sea de un desarrollo dado de la fuerza productiva del 

trabajo y de la modalidad laboral correspondiente a esa fuerza 

productiva, sólo se puede producir plusvalía recurriendo a la 

Prolowrión del tiempo de trabajo, es decir bajo la forma de 

la plusvalía absoluta, A esta modalidad, como forma única de 

producir la plusvalía, corresponde pues la subsunción  formal 

del trabajo en el capital"**. 

El límite a la extracción del plusvalor dentro de la jor-

nada laboral, es decir, el tiempo de trabajo necesario o la 

"parte de la lornada lrft.oral que no produce más que un equiva-

lente del valor de la ,fuerza de trabajo pagado por el capi-

tal""«, se le presenta al capital cw,o una barrera que sólo 

0  Mar>., 11, 0  El capita  , liLre 1 ,  carítulo VI (.ribdIto) op. 
cit., p. 57 	---- 

00  X4011, p, f,C 

41## 	El werY:ttnlip T. I, vol, 	ed, V4117,1-0 XXI, „éxito, 
1277, p. 79 
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podrá vencer en la medida en que loare revolucionar las condi-

ciones técnicas de la producción. Esto quiere decir que, duran' 

te esta fase, el capital es incapaz de incidir en el valor de 

la fuerza de trabajo, puesto que aún no determina las condicio 

nes de su reproducción. 

Marx nos habla de dos condiciones para que el dinero se in 

tercambie como capital con el trabajo libre, condiciones que 

hacen referencia a las fases que nos ocupan. La primera -dice 

Marx-, es la concentración del intercambio por parte del capi-

talista, "...intercambio colectivo e intercambio concentrador,  

por parte del capital, con tejedores, etc., que trabajan dis-

persos y cuyos productos son recolectados, reunidos y de este 

modo también sus trabajos 	El punto de unión de estos 

trabajadores dispersos consiste únicamente en su relaci6n recl 

proca con el capital..."*. "La segunda es la supresión de la 

disgregación aut6nama de esta multitud de trabajadores, de mo-

do que el capital 1n3co ya no aparece ante ellos solamente co-

mo fuerza colectiva v social en  el acto del :'.ntercambio, de 

tuerto que en 61 están unificados muchos intercambios, sino 

que congrega a esos trabajadores en un lugar, bajo su com?ndo, 

en unu manufactura; ya no los deja en el molo de rreduceión 

oue encontró  C070  ,-,revismente exItente y sobre cuya base esta 

blecía su poder, sino que crea pera sí mismc, como base, un mo 

do de producd.67, que le eorrespoden1141, 

SI Marx, 	Elementos fu,-.-37entale7 para la -2rftlea le la eco, 
pomSa 1-)olíttea (ber.uador) 	 op, oit„, p, 88 

$I Ihm 
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"La característica general de la sub: unción formal sigue 

siendo la directa subordinación del proceso laboral -cualquie-

ra que sea, tecnológicamente hablando, la forma en que se le 

lleve a cabo- al capital. Sobre esta base, empero, se alza un 

modo de producción no sólo tecnológicamente específico aue me-

tamorfosea la naturaleza real del proceso de trabajo y sus con  

diciones reales: el modo capitalista de producción. Tan sólo 

cuando éste entra en escena se opera la subsunción real del  

trabajo en el capital"*. 

Con este paso, el capital ha salido de su "prehistoria" y 

ejerce su dominio en todos los niveles; es él mismo quien de-

termina sus condiciones de producción y reproducción; las fuer 

zas productivas no son ya heredadas por el capital sino pues-

tas por él, son las fuerzas productivas que 61 ha desarrolla--

do. El capital domina y revoluciona constantemente las condi-

ciones técnicas de la producción y el proceso de trabajo, el 

que ahora es un proceso de trabajo específicamente capitalistrl 

Al dominar las condiciones técnicas de la producción, el 

tiempo de trabajo necesario no se presenta ya corno Larrera in-

CUperableo*, el capital puede incidir sobre 61 por diferentes 

vías que van desde el incremento en la intensidad del trabajo, 

hasta la desvalorización de la fuerza de trabajo, 

* Marx, n., Eleapitali  Libro  I.»,, 01")• citPr p. 72 
** mo hay que olvidar que el tícenpo de trabajo necesario es u- 
'rea farrera al capital riesta Pgr  el  Propio capital al corra  

vertír a la fuerza de tra'snio crl una zlercaciai  41 respecto 
ver 	 -11-  Marx, r",„ Ele-ortor f:In'3"le»,nle=-*„ 	(1  , T. T, 	, W-40  
XXI, VbXicO f  1971, pp.  3.53s1:, 

1 
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Con la subsunción real se hace posible la creación de 

plusvalor relativo, es decir, el que "...surge de la reducción  

del tiempo de trabajo necesario y del consiguiente cambio en 

la Droporci6n de magnitud cue media entre ambas partes compo-

nentes de la jornada laboral..."*. 

El plusvalor absoluto es la primera forma del plusvalor 

que conoce el capitalismo y constituye la base sobre la cual 

se asienta el plusvalor relativo, precediéndolo. Pero el pro-

ceso de desarrollo del capitalismo es un proceso contradicto-

rio y desigual, y en su devenir se vale de ambas formas de ex-

tracción del plusvalor, las combina, las presupone y las desa-

rrolla a lo largo de su historia. En el modo de producción es-

pacíficamente capitalista el plusvalor relativo es la forma 

predominante pero, de ninguna manera, la Ilrica. 

...La introducción del maquinismo llegó históricamente a 

pareada con una desmedida prolongación de la jornada laboral y 

una desconsiderada explotación del trabajo de mujeres y nifics i  

todos ellos m6todos para aumentar el plustrabajo y el plusva.,-

lOr absolutos. Pero no es esta la finalidad inmanente de la ma 

quinaria; por su esencia, se trata sobre todo de un medio para 

aumentar el plusvalor re3stive"**. 

Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de la rubsun- 

* Menp K,, El carita, T, I. vol. 2, cp. cit., p. 383 

#* Razdolsky, 2,, Cbnesír 	el7tructura. do FI.  Canital de ;f:arx, 
.ed, lacio 	zrxlco, 197e, p, 277 
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ción real del trabajo en el capital en términos de la organiza 

ojón de la producción y del proceso de trabajo? Primeramente 

es necesario destacar que ésta no puede llevarse a efecto an-

tes de la aparición de capitales de considerable magnitud, ca-

paces de realizar una concentración importante de medios de 

producción y fuerza de trabajo, que permitan implementar la 

cooperación específicamente capitalista* y abatir costos de 

producción. 

"...En un principio el mando del capital sobre el trabajo 

aparecía tan sólo como consecuencia formal del hecho de que el 

obrero, en vez de trabajar para sí, lo hacía para el capitalis 

ta y por ende bajo sus órdenes. Con la cooperación de muchos 

asalariados, el mando del capital se convierte en el requisito 

para la ejecución del proceso laboral mismo, en una verdadera 

condición de producción"**. 

La concentración de fuerzas productivas permite reducir 

los faux frais de la producción, economizar en el empleo de rae 

dios de producción, ampliar la escala de producción racionan- 

* "Así como la fue-za nroductiva Marial del traba le dec2arrolla 
da por la cooperación se presen.;a ccrno fuer7a ,Treductiva de7  
oaD5Aal, la ccereacIón Inis 	g ma 	rarece como :7o7-  11 77 e::. 	nI recca 
pe) nrc.,eeno c:ritaill.--Jta de 	 J.- 1n en nntítesi al pro .c 
so de producc;if„ de trabjadores in-leper,dleWJes ais.lados o, 
arlmi,siow, de pel;.ueflos patrc;',e,c2. ,Se trata del nrirgr cr:711.o 
que e:Terirr;enta. el proceso real de t,ratajo .por su sub7un::ién  
po.c) el cr!tr1", Marx, 	Fi w'—'tP1 0  T. I. vol.- 2, cP, 
Oit,, p, 407 

4”1  Iden, p. 1402 
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zando el uso de las fuerzas productivas empleadas* y profundi-

zar la división del trabajo mediante la implementación dei tra 

bajador colectivo. "...La fuerza rroductiva específica de. la 

jornada laboral combinada es fuerza productiva social del  tra-

1jo, o fuerza troductiva del trabajo social. SurGe de la coo- 

peración misma. En la cooperación planificada con otros, el o-

brero se despoja de sus trabas individuales y desarrolla su ca 

pacidad en cuanto parte de un Género"**. 

Una vez que el capital ha loGrado apoderarse de la esfera 

de la producción ***, la reproducción del capital se efectúa. 

sobre una base estrictamente capitalista. La maestría de las 

Máquinas se sobrepone a la maestría del trabajador, reduciendo 

su labor a una serie de movimientos repetitivos, cuyo ritmo es 

tia determinado por el sistema de máquinas y donde a 61 le co-

rresponde la elaboración de una pequeña parte del producto zue 

en su totalidad escapa a su control. El scr:.etiriento del trata 

jador individual al trabajador colectivo lleva inTlícita una 

tendencia e la hcmcGeneización del trabajo. 

El Grado de desarrollo alcanzado por las fuerzas producti 

vas y eu concentración en manos de un capitalista indiviluall  

$' Ver idem, pp. :Man. 

00 'dem. p, 1400 

*1'41  I este respecto, es intereante el ,:l_qnteer-lento de 1.) erre 
ph, F,ey en relación a la pene-te:ación de :127 relaciones de 
Si 	cepita112tw.: en la esfera de la oiroulacUn y, zu 
oeoivardente, en la eE>ra de la produ2ción de las forras de 
producción pl:eznpitalístas, Tm: 	c5c, 131131:er2  ed, 
MasperO f  l'avis, 1973 
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hacen poeible le producción en mnsa y la implementación de di-

versos mótodoe de organización del proceso de trabajo, tendien 

tes a racionalizar el uso de los elementos de la producción y 

a reducir los tiempos muertos dentro de la jornada laboral, ta 

les como el taylorismo y el fordismo o, en palabras de Gramsci, 

el americanismo y el fordismo.* 

Es necesario ahora pasar de las "...tendencias generales 

y necesarias del capital Laj las formas en que las mismas se 

manifiestan'**, es decir, pasar a ver, concretamente, los me-

canismos de extracción del plusvalor relativo. 

Existen dos mecanismos que permiten reducir el tiempo de 

trabajo necesario dentro de 3a jornada laboral. El primero*** 

concierne al incremento en la intensidad del trabajo, que 

tiende a igualar el tiempo natural de la jornada con el tiee-

po efectivo de trabajo y a incrementar la velocidad de movi-

mientos del obrero. Su consecuencia inmediata es un aumento 

en la masa de producto generado y en la maza de valor. Diga-

mos que si el valor que arrojaba una jornada de trabajo antes 

del aumento de cadencias era de cien unidades, de las cuales 

20 servían como equivalente a la fuerza de trebejo y ahora el 

producto no:., 120 unidades de valor, la proporción entre pluz. 

* Ver i;i1;15.e:tril  M,, 	cri.H_s .1p? es,,Itro,  

,54,00 XXI, ::.4xico, 1979. itun'Imente, (jr=cil  
rdxmo y :fordizmo" en ;:o -te 	1. 	ed, ;Uuniti, 140,  
ma, l973 

o* rmrx, g.,ideT, F, 3e4 

41191  Z1 erderi de ezpoeición no tiene nada que ver con la ír,p01:',  
tanaia que reviste eadri uno de ellos 
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valor y valor se modifica dr,  80/20 a 100/20. En este caso, el 

valor de la fuerza de trabajo permanece inalterado*. 

El segundo mecanismo tiene que ver con una incidencia di 

recta sobre el valor de la fuerza de trabajo y concierne al 

desarrollo de las fuerzas productivas que posibilita un incre 

mento en la productividad del trabajo y, por lo tanto, un de-

cremento en el valor unitario de los bienes producidos**. Aho 

ra bien, "para abatir el valor de la fuerza de trabajo, el a-

crecentamiento  de la fuerza nroductiva tiene que hacer presa 

en los ramos industriales cuyos productos determinan el valor 

de la fuerza de trabajo L..._/ El incremento de la fuerza pro 

ductiva y el consiguiente abaratra-.5ento de las  mercancías en 

aquellas industrias que suministran los elementos materiales 

del capital constante, los medios de trabajo y el material de 

trabajo para la producción de los medios de subsistencia im- 

prescindibles, abaten asimismo 	el valor de la fuerza 

de trabajo"I'*0. 

En el primer caso, la tasa general de pludvalor se verá 

reCtada solamente si se generaliza el incremento en la intensi 

dad del trabajo; en el segundo, cuando el aumento de producti-

vidad OCUrre en las ramas industriales que producen los elemen 

tao que forman la canasta de bienes del obrero o en los que 

* 01 en todo caso, se incrementa, dado.el mayor desgaste del 
trabajador 

1* RI cate caso, tanto la riagnítud do la jornada laboral, como 
lb Intensiad del trabajo se  consideran  constantes 

PI* JOem, 1), 3113 
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producen los elementos necesarios para la producción de estos 

bienes, la tasa general de plusvalor aumenta en proporción a 

la desvalorización de que sean objeto los bienes salario. En 

caso contrario, los incrementos, sea de la intensidad del tra-

bajo, sea de su productividad, sólo serán causa de la obten- 

ción de plusvalor extraordinario en la rama, industria o sec-

tor en que se apliquen. 

Ya sea que la extracción del plusvalor asuma la forma ab-

soluta o relativa, siempre es coercitiva o independiente de la 

voluntad del obrero. En el primer caso esta determinada por 

las relaciones sociales de dominación y, en el segundo, por 

las relaciones económicas de dominación. 

La formación del obrero colectivo, si bien amplía las po-

sibilidades de organización del proletairado frente al capi-

tal, es un mecanismo del desarrollo de las fuerzas productivas 

del capital para la consecución de sus fines: la obtención de 

Masas crecientes de plusvalor. 
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3. Valor y rerroducción de la fuerza de trabajo. 

Al generalizarse la producción de mercancías, es decir, 

cuando en la sociedad civil aparecen todos los hombres como 

portadores de mercancías que, en consecuencia, se relacionan a 

través del intercambio, los objetos del intercambió son tanto 

los productos materiales que arroja el proceso de producción, 

como la fuerza de trabajo del obrero. La fuerza de trabajo apa 

rece como mercancía sólo bajo determinadas condiciones históri 

cas y como base de las mismas. 

Las "...condiciones históricas de existencia ¿del capi-

talj no están dadas, en absoluto, con la circulación mercan-

til y dineraria, ¿El modo de producción capitalistaj surge 

tan solo cuando el poseedor de medios de producción y menos 

de subsistencia encuentra en el mercado al trabador libre 

como vendedor de su fuerza de trabajo, y esta condición hi-t6 

rica entraba una historia universal, El cPnital, por consi-

guiente, anuncia desde el primer =mento una nueva bnoca en el 

proceso de la producción social", 

En sólo bajo tan reloGiono8 sooialon 	especificas 

del capital, que la fverza de trabajo aJvIere el ear6cter de 

moreanna y, para ello, eL- necerario que, ror un lado, el tra-

bajador sea hombre libre, jur5.dics-Y,e1;te igual al resto de los,  

hombreg y, por tanto, libra prcpiewrio de u capacidad de trs,  

bajo y, por el otro, que este hombre libre "en vez de poder 

Plrx El car!tal T, 1, val, 1, o • 	clt,, p, 207 
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vender mercanricr en las que se haya objetivado su trabajo, de 

ba, por el contrario, ofrecer como mercancía su fuerza de tra-

bajo misma, la que sólo existe en la corporeidad viva que le 

es inherente"*, es decir, debe ser libre en el doble sentido 

de la palabra. 

Una vez que la fuerza de trabajo asume la forma de mercan 

cía le son propias las características que esta forma revis-

te. La mercancía fuerza de trabajo expresa la bipolaridad va-

lorrvalor de uso inmanente a la producción capitalista, y, en 

este nivel, es equivalente al resto de las mercancías. Su espe 

cificidad aflora al analizar el contenido de sus dos rolos con 

tradictories. 

El carácter esencial -y particular- de esta mercancía pro 

viene del hecho de que su valor de uso posee la "peculiar pro-

piedad de ser fuente de valor", cuyo consumo efectivo es pb:le-

tivación de tratajo y, por tanto, creación de valor**. 

Siendo esta su diferencia primordial del resto de las mee 

canelas, no es, de ninguna manera, la (mica. En cuanto al otro 

extremo de la bipolaridad o  al valor, kte en determinado a tra 

v6s de un rodeo, "El valor de la fuerza de trabajo, al igual 

que el de toda otra mercancía, se detez-7,ina por el tiempo de 

traba 	recPrarlo para la producción, y por tanto tarli6n para 

la reproducción de e;:e artículo eJpecír5co, En la medida en 

41  Idem, p, 205 

11# Ver ídem, p, 
 203 
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que es valor, la fuerza de trabajo misma representa únicamen-

te una cantidad determinada de trabajo medio social objetivada 

en ella. La fuerza de trabajo sólo existe como facultad del in 

dividuo vivo. Su producción, pues, presupone la existencia de 

éste. Una vez dada dicha existencia, la producción de la fuer-

za de trabajo consiste en su propia reproducción o conserva-

ción. Para su conservación el individuo vivo requiere cierta 

cantidad de medios de subsistencia. Por tanto, el tiempo de 

trabajo necesario para la producción de la fuerza de trabajo 

se resuelve en el tiempo de trabajo necesario para la produc-

ción de dichos medios de subsistencia, o, dicho de otra mane-

ra, el valor de la  fuerza de trabajo es el valor de los medios  

de subsistnncia necesarios para la conservación del pc¿eedor 

de aquella"*. 

Esta suma de medios de subsistencia en que se expresa el 

valor de la fuerza de trabajo, está determinada, en las dife-

rentes bocas y lugares, no solamente por los requerimientos 

biol6gicos del trabajador sino por los condicionamientos cultu 

ralas que inciden sobre dichos requerimientos; contrariamente 

* Idem, D0 2070 "Por fuerza de  traYrif,o o caracidad de traaio 
entende=s el conjunto de las faculiTs 

y rentales que existen en la corporeidad, en la perscnalidnd 
viva de  un ser humano y que 6l pone en movimiento cuando pro 
duce valore s de uso de cualquier. li-,dcle" (I  ein, p, 203), /..=or 
lo tato'  fuerza de trabajo y portador de Ja fuerza de traba 
j0 no pueden escindírse, el uso de la fuerza de trabajo are: 
runene la presencia del trabajador, o, mejor, presupone su 
des ;r: 	en cen2ecueneia su reprouccí,f,n consiste en la re-
producción de su portador, del ek,..-ero nimo, 



a lo que sucede con el resto de las mercancías, "la determina-

ción del valor de la fuerza laboral encierra un elemento hist6 

rico y moral"*. 

La reproducción de la fuerza de trabajo, equivale a la re-

producción social de la clase obrera, en este sentido, el va-

lor de la fuerza de trabajo está constituído por el valor de 

to,dos los bienes y servicios necesarios para la reproducción 

de la clase obrera en su conjunto. Cabe aquí, no obstante, ha-

cer algunas precisiones, puesto que este enfoque nos enfrenta 

a algunos problemas. 

Primero, por clase obrera se comprende obviamente, tanto 

el contingente activo como el ejército industrial de reserva. 

Segundo, cuando hablamos de reproducción de la cla.:e oblera eE 

tamos refiriéndonos a la reproducción de la familia obrera 

no a la del obrero individual. 

El salario, como precio de la fuerza de trabajo, guarda u 

na relación muy estrecha con el valor de la misma, pero no ne-

ceariamente es coincidente con 61. La coincidencia o no del 

valor de la fuerza de trabajo y el salario va a eEtar detert.4 -

nada por el avance de la l.uch de clases. 

En 2a medida en que el ::PC 	entendído como un rrren2o 

de pe;Letració:1 paulatina y pernente, e:-  decir, de ..o.:tel,imie4 

to (pr!xero) y de.-:trueciÓn de ;701-7.;9_ je »redu:JAón anteriore, 

pe eritlende, sirlultt e Tejí te , cc= un p:T)::epe de dezposeAón 

4' Lleno  p, 
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continu:1 y, consijuiel,temente, de •proletaricación. EJte último 

aspecto del proceso, la proleLarización, va teniendo tambi6n 

diferentes fases o diferentes características, como resultado 

del carIcter y fortqlelm de los modos de producción precapita-

listas y de la forma como irrunpe y se desarrolla la relación 

social capit:liE;ta. 

Paul Sinjer dislinu,e dos brindes momentos del proceso de 

proletarización. El pri7ero, al que denc?dna "producción do 

fuerza de tratajo", se refiere a le destrucción o recrGanira-

ción de formas de producción rrecapitali:IJaa que resultan en 

la creación del trabajador litre (con el doble carácter ya e-

nunciado); Le trata de una producción al,:clula de rrcletarios 

a partir de formas de producción renos evol=lonadas. El seGun 

dr rwmento (u. aquól que concierne a la ".lorlod',:rc“n de fuerza 

de trabajo ya incorperada el rozlo de producción capitalilta, 

mediante la reproducción tanto diaria come ir.teLener-c7.on711., 

de los individuos que viven de la -,enta de 	ca-acidad de :rol 

bajo el carital"*, 

2inGer, la diferencia plinel¡-al en e:te nivel 

",,,entre 	 raf:es P1.1:, en dearrol3o, es 

Va la foir:acón de la .r:ter:.n do •',..-at-jo :pit,91!,21n, en les 

prfx,ere:,, se d rredr?;.1J4nntee:,:e 	- e)!c. :e 

de? 'took 	roLlnei 2. 	 3o- ált4,',-s 

le riod'.;c:c 1 r, de fuvr,F de tíln)Jajo 	 elemento 

P,, op, oil', i t  112 
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de Gran importan,Jia"*. 

Sin discutir, por ahora, las conclusiones del autor, pare 

mas alGunas derivaciones de lo que acuí hemos presentado. Nos° 

tros creemos que, en la medida en que el proceso de proletari-

zación se basa primordialmente en 2a "producción de fuerza de 

trabajo", las posibilidades de orGanización y lucha del prole-

tardado son muy precarias y, por tanto, no influyen siGnifica-

tivamente en la fijación del salario. Por otra parte, el ejér-

cito industrial de reserva, en estas condiciones, es casi ili-

mitado, lo que también actúa en detrimento del salario. Y un 

tercer aspecto que se deriva de esta situación y que reviste u 

na Gran importancia, tiene que ver con que la reproducción del 

trabajador, se basa en buena parte, en el consumo de productos 

no propiamente capitalistas, la que redunda en el abaratamien-

to del costo de reproducción de la fuerza de trabajo. 

Una vez que la penetración del capitarro avanza y que, 

lo que SinGer denomina "reproducción de fuerza de trabaje" va 

ocupando mayor terreno, los elementos citados van perlienJo 

Fuera frente a elementos de control -económico y pclítico-

del proletariado ya propiam?nte capitalistasi en estas condi 

ciones, el valor de la fuerza de trbajo se detP4min'2 CPL.13 vez 

mas en función del propio proceso :ercentil 

La especificídad de la 1-, Iiculacón de el- tas dc-,  vertien-

tes de la prole -terización, necesariamente tiene una incidencia 

e 

Idem, p. 113 
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significativa en la organiración de la clase obrera corno tal 

en su lucha frente al capital y, por ende, en su capacidad de 

negociación salarial. 

Ahora bien, ¿hasta qué punto el nivel de salari9s expre-

sa o corresponde al nivel de reproducción de la fuerza de tra-

bajo? Hasta aquí hemos considerado que la renroducción de la 

fuerza de trabajo se efectIla con base en el salario, lo que, 

sin duda, seguimos sosteniendo, sin embargo, a medida que avara 

za la socialización de la producción y correlativamente la so- 

cialización de la sociedad 	 capitalista en su 

conjunto, es decir, que la producción es cada vez wls el resul 

tado de la acción desplegada del obrero colectivo, se hace ne-

cesaria, a su vez, una gestión socializada del mismo que es a-

sumida por el estado en tanto que capitalista colectivo ideal. 

Esta gestión reviste aspectos sociales y políticos que no va-

mos a considerar por el momento, y tiene, ta.7156n, un conteni-

do económico, El salario, por medio de la socialización, tien-

de a alejarse del valor de la fuerza de trabajo -zin que, en-

tre tanto, este valor se haya modificado-, puesto que, parte 

de ese valor es asumido por la sociedad en 1,.0 conjunto, a tra-

vb del ol,tndo*. Unl; parte del salarie se socializa, se perci-

te de forma indirecta, poro a nivel del capital _.ocial la role 

cl6n de erplotación (pl/y) no se modifica puesto que, para el 

* Alunos ejwvloz ven el F,u1J.ddi i-ara la 1- litentación, la se 
luridud ,7pciltl, la instrucción pblíca Vanzica y la Instruc-'-
ción pUlicEl en centros epeciales de cDpacitacUT, eta, 
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cano que nos ocupa, el gasto estatal se financia mediante suc-

ciones del plusvalor generado; en estas condiciones, ol trasla 

do de una parte del plusvalor hacia el estado es compensado 

por un abaratamiento del costo del capital variable, de tal mo 

do que la relación pl/v se desplaza, pero no se modifica. Sin 

embargo esta gestión global tiene efectos diferenciados a ni-

vel del capital individual, el que puede beneficiarse cuando 

el abaratamiento del costo de su capital variable es mayor que 

su aportación al estado*. 

El desarrollo desigual del capital resulta en una desi-, 

gualdad,en el aprovechamiento de las políticas globales y, en 

este caso, la política de socialización del estado repercute 

en una redistribución del plusvalor entre los distintos capi-

tales individuales. 

El traslado de algunos renglones de la reproducción de la 

fuerza de trabajo hacia el estado responde a la lucha incesan-

te del capital por incrementar su tasa de explotación, aunque 

no se restringe a ella**. 

Ya al mencionar la participación del estado en el proceso 

* La aportación de capas medias y otros sectores de la pobla-
ción -diferentes que obreros y capitalistas- se presenta, en 
este nivel, 0Q1110 una transferencia al capital ya que contri-
buyo al abaratamiento de COStQS sin recibir los beneficios 
correspondientes a cambie. 

*0 Como dee¡amoo, en la formación del trabajador colectivo la 
que apela a una gestión socializada de la fuerza de trabajo 
quo va más allá de los límites del capital individual. Al 
respecto ver Raichenbcrg, E., Estado.  y reproducción de la  
flujrzlde traaJo en el euPiialiEmo 	contemporáneo mime() 1981    



de reproducción do la fuerza de trabajo, estamos necesariamen-

te distinguiendo los dos niveles en que ésta se ubica, esto es, 

la reposición diaria de la fuerza de trabajo y la reproducción 

social de la misma, o sea, la reproducción de la clase obrera 

como tal. Estos dos niveles son correspondientes a los dos ni-

veles en que se presenta el capital, a saber, el nivel del ca-

pital individual y la competencia y el del capital social. Por 

definición, el capital individual es inmediatista, por tanto, 

el salario desde su perspectiva, debe cubrir sólo el equiva-

lente a la reposición diaria de la fuerza de trabajo. Al capi-

tal individual le interesa la reproducción de su fuerza de tra 

bajo, en tanto que al capital en su conjunto, como totalidad, 

le interesa la reproducción de toda la clase obrera. 

El costo de reproducción de la fuerza de trabajo, no obs-

tante, no se modifica grandemente por el hecho de que parte de 

61 sea asumido por el estado, excepto por las economías de es-

cala que devienen de la socialización. 

El capital cuenta con otro recurso que, por un lado, redu 

co el costo de reproducción de la fuerza do trabajo y, por el 

Otro, amplía el ámbito de la explotación capitalista, a saber, 

la incorporación do otros miembros de la familia obrera (ade-

más del jefe de familia) a la producción, "Al arrojar a todos 

los miembros de la 	obrera al mercado de trabajo, la ma 

quinaria distribuye el valor de la fuerza de trabajo del hom-

bre entre su familia entera, Pesvaloriza, por ende, la fuerza 



de trabajo de aquél"*1 "de este modo, la maquinaria desde un 

primer momento amplia, además del material humano de explota-

ción, o sea del campo de explotación propiamente dicho del ca-

pital, el grado de dicha explotación"**. 

Generalmente la fuerza de trabajo femenina e infantil*** 

tiene un precio (salario) inferior a la masculina, con jorna-

das de trabajo de la misma duración o incluso mayor, de aquí 

que el incremento de pl/v en este caso se da por dos caminos: 

crece en términos absolutos la cantidad de plustrabajo que se 

apropia el capitalista -ya que ahora cuenta con dos o más jor 

nadas de trabajo- y el tiempo de trabajo necesario se reduce 

en términos relativos. 

* marx, K, , ffl,  capita., T. T. vol. 
• ldomi p, 482 

*** El emploo de £'uorza de trabajo Infantil por parto del ca-
pital no ce objeto de este trabajo; lo ante() que queremos es 
dejarlo apuntado como un campo m1w de explotación pero no 
noe adentraremos aquí en el estudio de sus particularidades. 

2,  °P• cit., p. 481 
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El análisis de la incorporación de la fuerza de trabajo 

femenina a la producción industrial requiere que sometamos a 

discusión dos puntos fundamentales. El primero concierne al va 

lor de la fuerza de trabajo y a las relaciones sociales de ex-

plotación. El segundo se refiere a las relaciones particulares 

de explotación de la fuerza de trabajo femenina. 
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1. Efectos de la incorporación de la fuerza de traba») femeni-

na a la producción industrial, sobre el.valor de la fuerza de  

trabajo. 

El desarrollo del modo de producción específicamente capi
.. 

talista implica una revolución en las condiciones técnicas de 

la producción, lo que se posibilita con el empleo integrado de 

la máquina herramienta y de la máquina motor y la consiguiente 

conversión del trabajador en "apéndice" de la máquina. El capi 

tal determina el modo de producir, desarrolla la productividad 

del trabajo, y rompe la barrera del tiempo de trabajo necesa-

rios es decir, está en condiciones de aumentar la extracción 
‘, 

del plusvalor por medios económicos, producto del desarrollo 

de las fuerzas productivas. 

No obstante, la lucha por la obtención acrecentada del 

plusvalor absoluto se mantiene e incluso se recrudece -por lo 

menos en un primer momento. "Si bien las máquinas son el medio 

Mas poderoso de acrecentar la productividad del trabajo, esto 

est  de reducir el tiempo de trabajo necesario para la produc- 

ción de una mercancía, 	cuanto agentes del capital en las in 

dustrias de las que primero se apoderan, se convierten en el 

medio más poderoso de prolow-ar la jornada de trabajo más allá 

de todo límite natural, Generan, por una parte, nuevas condi-

piOnes, que permiten al cana dar rienda suelta a esa tenden-

cia constante que le es propia, y por otra, puevos motivos que 



acicatean su hambre rabiosa de trabajo ajeno"*. Por un lado, 

el empleo de maquinaria requiere de inversiones mayores en ca-

pital constante, cuyo periodo de rotación es más largo y por 

lo tanto el capitalista, ansioso de ganancias, lucha encarni-

zadamente por hacer repercutir su "austeridad" sobre la fuerza 

de trabajo**. Por otro lado, "la maquinaria, en la medida que 

hace prescindible la fuerza muscular, se convierte en medio pa 

ra emplear obreros de escasa fuerza física o de desarrollo cor 

peral incompleto, pero de miembros más ágiles ¡Trabajo femeni-

no e infantil fue, por consiguiente, la primera consigna del 

empleo capitalista de maquinaria!"***. 

Se presentan así toda una serie de problemas, de los cua-

les destacaremos sólo los que conciernen al interés de esta in 

vestigación. 

Uno de los primeros efectos de la introducción de la ma-

quinaria consiste en el desplazamiento, no solamente relativo 

sino absoluto -como Marx puntualmente demuestra- de trabajo vi 

yo dentro de la producción. No solamente la maquinaria despla-

za fuerza de trabajo sino que el empleo de fuerza de trabajo 

femenina e infantil desplaza a la fuerza de trabajo masculina 

adulta, La obtención de superganancias, sin embargo, propicia 

* Xdem, pp.  490-14.91 

** cuanto mós breve sea el periodo en que so reproduce su va' 
lOr total ¿de los medios de producción,/, tanto menor sera 
el riesgo de desgaste moral, y cuanto más prolongada sea la 
jornada laboral,tanto más breve sera dicho periodo", Idem, 
p. /M 

#0101 Idem, pp.  480-481 
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una ampliación del área de explotación capitalista, es decir, 

una absorción, si bien sobre bases más desventajosas, de fuer-

za de trabajo. 

Ahora bien, ¿en qué medida el empleo de fuerza de trabajo 

femenina e infantil modifica las condiciones y requerimientos 

de la reproducción social de la fuerza de trabajo?, o sea, ¿co 

rresponde este proceso a un replanteamiento o modificación en 

el valor de la fuerza de trabajo? 

"...Para Marx el valor de la fuerza de trabajo varía de a 

cuerdo 'con el nivel cultural de un país', pero 'aún así, en 

un país y en un periodo determinado, está dado el monto medio 

de los medios de subsistencia necesarios', de donde resulta 

que representa una magnitud fija y no elástica Lcomo afirmara 

Rosa Luxemburg_/"*. 

Y esto es así, por supuesto, considerando tanto la exten-

sión de la jornada de trabajo como su intensidad, constantes, 

pero, ni bien varían estas magnitudes, el valor de la fuerza 

de trabajo tiende a variar con ellas. "...El suiuesto do la e-

Xiatencia de costos de reproducción constantes tiene un carác-

ter noticio. Tal ficción sólo pudo establecerse a partir de u 

na ulterior hipótesis ficticia, cual es la de que la duración 

de la jornada de trabajo, y finalmente la intensidad del traba 

jo tuviesen a su vez una magnitud constante, Bajo estas cir-

ounatancias, si el rendimiento del trabajo permanece constan- 

* OrOeemann, n„ La ley de la acumulación y del derrumbe 4.11 
pi@tema capitalista, eci, lUglo XXI, Méxioo 1979, Pi n8 



te, la masa de los medios de vida necesarios para la reproduc-

ción del mismo también permanece constante"*. 

Con el incremento de la intensidad "...se produce una con 

densación, una concentración del gasto de trabajo en una uni-

dad determinada de tiempo. De donde resulta que 'el crecimien-

to de los salarios se convierte en necesario inclusive en el 

caso de una jornada de trabajo con límites físicos, simplemen-

te para conservar el valor normal del trabajo. Con motivo de 

la concentración incrementada del trabajo, el obrero puede 

verse llevado a gastar tanta fuerza vital en una hora como an-

tes en dos'"**. Y lo mismo sucede en el caso de la prolonga-

ción del tiempo de trabajos manteniendo constante la intensi-

dad, una jornada más larga conlleva un mayor desgaste de ener-

gía humana de trabajo y, consiguientemente, los requerimientos 

de su reposición se elevan. 

La incorporación de toda la familia obrera a la explota-

ción capitalista equivale a una prolongación brutal de la jor-

nada de trabajos el desgaste de la fuerza de trabajo se incre-

menta y, por tanto, el valor de su reproducción es mayor, sin 

embargo -y este punto será abordado más adelante-, el plusva-

lor oreo° en mayor proporción, "El valor de la fuerza de,  traba-

á2 no estaba determinado por el tiempo de trabajo necesario pa 

ra mantener al obrero adulto individual, sino por el necesario 

* Diem, p. 381 

** Diem, p, 382 



para mantener a la familia obrera. Al arrojar a todos los miem 

bros de la familia obrera al mercado de trabajo, la maquinaria 

distribuye el valor de la fuerza de trabajo del hombre entre 

su familia entera. pesvaloriza, por ende, la fuerza de trabajo 

de aquél"*. 

Si la descalificación paulatina de la fuerza de trabajo 

significa una desvalorización de la misma ya que disminuyen 

los costos que insume su reproducción, la incorporación de la 

fuerza de trabajo femenina tiene, aparentemente, el mismo ca-

rácter. La "desvalorización individual" del obrero varón adul 

to es el resultado de su "descalificación" frente a la máquina 

herramienta y es la causa, a su vez, de la ampliación del ám-

bito de explotación capitalista mediante la incorporación de o 

tros miembros de la familia obrera al mercado de trabajo. Se 

modifica así la proporción entre tiempo de trabajo necesario y 

tiempo de trabajo excedente, entre valor y plusvalor, a través 

de la prolongación de la jornada de trabajo**. El valor de la 

msrx, )1,, El capital, T. 	vol. 2, op. cit., p. 481 (El sub 
rayado dob'le ed mior 
Como aquí nos estamos refiriendo a los efectoskpmedtatos 
que la Introducción de la maquinaria ejerce sobre el obrero, 
no ea cuentib de los bienes que componen su canasta, ni tam 
p
oco -todavía- de un aumento en la intensidad del trabaje. 
0 único que se produce aquí es una ampliación del. Imbito de 

la explotación capitalista, 

*0 "Otro aspecto muy Importante es lo que sucede cuando la prp, 
ducción capitalista absorbe al conjunto de la familia obrera 
distribuyendo entre toda su familia el valor de la fuerza de 
traba O de su jefe, y por tanto, depreciando la fuerza de 
traba o del Individuo, lo cual significa que la incorpora- 
oiln e la mujer a la producción en vez de repreentar Una 
duPit Rolln de los Ingresos familiares a cambio de des fuer 



it, 

fuerza de trabajo aumenta ya que la descalificación aludida 

tiende a alterar el valor de la fuerza de trabajo futura pero 

no de la que está en funciones en el momento de introducción 

de la maquinaria. 

Asistimos a un incremento considerable en la tasa de ex-

plotación que, sin embargo, no resulta suficiente ante los o-

jos del capitalista quien implementa todos los medios a su al-

cance para deprimir los salarios más allá de lo que requiere 

la reproducción de la fuerza de trabajo*. Efectivamente, la 

ampliación del ejército industrial de reserva que este proceso 

provoca, sirve de base para la sobrexplotación de la fuerza de 

trabajo que Marx ilustra exhaustivamente mediante diversos e-

jemplos**. 

Si bien la expansión del área de explotación capitalista 

tiende a absorber una parte mayor del ejército industrial de 

reserva, y con ello, a mejorar las condiciones de enfrenta-

miento entre la clase obrera y el capital***, la tendencia a 

sustituir trabajo calificado por trabajo menos calificado, tra 
bajo masculino por trabajo femenino y trabajo adulto por traba 

zas de trabajo, en realidad es la complementación necesaria 
del valor de la fuerza de trabajo que el jefe de familia ha 
perdido a causa do la introducción de la maquinaria". Cama-
010, Lo, "La mujer y el trabajo productivo en México" en 
411todly2222121111, segunda época, no, 14, México, 1977 

* Por lo demás, esto no es nuevo. 
*0  Ver Marx 11,, Fl capital,  libro 1, cap, XIII, seeelb cual 

ta, pp. Cit. 
**O Y, concomitantemente, se estrechan las bases de la l'obrell pletacilin de la fuerza de trabaje 
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jo infantil subsiste, de tal manera que no se trata de meros 

efectos coyunturales de la implantación del modo de produc-

ción específicamente capitalista, sino de una de sus tenden-

cias inherentes. La situación, a este respecto, no cambia con 

la generalización y desarrollo de la maquinaria, sino que, 

más bien, se profundiza. 

Cuando la prolongación de la jornada de trabajo toca sus 

límites, aparece un "trastrocamiento de la magnitud de exten-

sión en magnitud de intensidad o de grado"*, pero siempre so-

bre las bases puestas anteriormentel*, esto es, con el recur-

so a la explotación de la familia obrera en su conjunto. El 

desarrollo del MPC es sinónimo de la puesta en práctica, de 

manera combinada, de todos aquellos mecanismos que el capital 

es capaz de implementar, para la extracción del plusvalor en 

sus diferentes formas: plusvalor absoluto y plusvalor relati- 

vo l  
La incorporación de la mujer al mercado de fuerza de tra-

bajo, provoca un aumento en el valor global de la fuerza de 

trabajo -cuestión que nos proponemos desarrollar en la sigulen 
te parte-, modifica, de manera importante, la relación trabajo 
analarlado-capital y, concomitantemente, las condiciones de 
plotaolón de la fuerza de trabajo***. 

'01  Ido% p. 198 

*0 Naturalmente estas bases son modificadas atendiendo a la di 
námica de la lucha de clases 

*0* "La fuerza de trabajo femenina viene a ser un elemento uti .izado por el capital para presionar a la baja de los sala- 



0,00 generales y para aumentar la tasa de explotación de la 
fuerza do trabajo en aquellas ramas donde emplea en su mayo. 
ría a mujeres, Una característica general de las formas de 
empleo femenino en el capitalismo es precisamente esa discr 
mtnali6n ~nal y 01 reforzamiento de la intensidad y dura 
ot5n do la jornada de trabajo". Garnacha Le e  ope cite, pe 14 
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2. Relaciones particulares de explotación de la fuerza de tra-

bajo femenina. 

Independientemente del sexo o edad del portador de una 

mercancía, ésta se intercambia atendiendo a su calidad. El va-

lor de uso de una mercancía no se modifica en función de las 

características de su portador, en consecuencia, la fuerza de 

trabajo se consume como tal, sea ésta femenina o masculina. 

En tanto que fuerza de trabajo humana indiferenciada, la 

fuerza de trabajo femenina está sometida a las relaciones que 

se establecen, en 'términos generales, entre trabajo asalaria-

do y capital. No obstante, si en términos del valor de uso 

que porta la mujer no se presenta ninguna diferenciación, no 

ocurre de la misma manera en lo que concierne a su valor y a 

su valor de cambio. En este nivel intervienen toda una gama 

de elementos que van desde lo económico hasta lo socio cultu-

ral y que alteran la relación salarial de la mujer. 

La fuerza de trabajo femenina es asumida socialmente co-

mo fuerza de trabajo de "segunda clase" y es necesario anali-

zar, tanto las (musas como, sobre todo, las repercusiones que 

esto tiene en tórmines de la extracción del plusvalor y de la 

lucha de clases en el capitalismo, 

La diversidad de elementos y niveles en que so manifiesta 

esta alteración, ha tenido como corolario una gran variedad de 

enfoques parciales del problema que, desde nuestro punto de 

viete, si bien constituyen en muchos casos aportes valiosos al 

estudio de la problemática de la mujer, son, en su mayor parte, 



insuficientes y pocas veces rebasan el nivel aparencial para 

adentrarse en las determinaciones esenciales. No se trata a-

quí de hacer un recuento exhaustivo de ellos sino, más bien, 

de retomar algunos de los más importantes en relación a las 

hipótesis que hemos destacado. 

Se insiste, en todos los casos, en señalar que la mujer 

es víctima de una doble explotación en la sociedad capitalis-

ta, esto es, en tanto que asalariada es explotada directamente 

por el capital y, en cuanto responsable del trabajo doméstico, 

y, por tanto, del mantenimiento y reproducción de la fuerza de 

trabajo, es explotada por vía indirecta*. Según esta concep-

ción, la mujer, productora de plusvalor en la fábrica o no, es 

productora de plusvalor en el seno familiar, plusvalor que se 

* "A fin de avanzar en el camino teórico de la comprensión 
del problema femenino es de vital importancia señalar la con 
tradicción principal de éste en el capitalismo, que rige la 
situación actual de la mujer en la sociedad y que genera los 
Mecanismos de su desarrollo y de su solución final. Es la 
contradicción entre la función maternal de la muier, eminen-
temente sociali_oro considerada v realizada como funci6n in 
ISIdual y el proceso de póálalfon  de las fuerzas produc 
tiVasque exige la correspondiente socialización de la acti-
vidad femenina. Tal contradicción se refleja de varias mane-
ras en la vida social de la mujer, Individualmente la mujer 
siente cada vez más la necesidad de trascender los límites 
de la vida domóstica y ser partícipe do la vida económica, 
politica y social del medio que la rodea. Vero tambil.n se re 
floja en su condición de trabajadora lo cual es fundamental—
dada la doble_explotqcióln de la mujer trabajadora, la sobrex 
plotación de que es objeto por la discriminación que sufre — 
en todos los niveles, y el empobrecimiento paulatino do la 
clase obrera y de sus familias, que se ha producido, entre o 
tras causas por la participación de la mujer en la produc-
ción capitalista", Camacho, Lo, op, cit,, p. 12. Aunque no 
compartimos algunas de las ideas de la autora, es Interesan-
te dejar planteado PU punto de vista, 



transmite al capital a través del obrero. 

Hay toda una serie de estudios acerca del presupuesto de 

tiempo de la mujer, que ponen de relieve la cantidad de traba-

jo invertido en las tareas domésticas y que, incluso, han lle-

gado a monetarizarlo. El hecho de que el trabajo sea entregado 

de forma gratuita*. evidencia, según los autores de estos estu 

dios, la poca importancia que le concede la sociedad al traba-

jo doméstico y su cuantificación permite evaluar el monto del 

aporte social de la mujer. 

De aquí derivan reivindicaciones de la lucha feminista 

que van desde el establecimiento de un salario para el trabajo 

doméstico, hasta la inclusión de este tipo de trabajo en las 

cuentas nacionales**. La falta de rigor teórico en el análisis 

de la problemática de la mujer y la perspectiva de clase que 

implican estas reivindicaciones queda evidente, conduciendo la 

lucha de liberación femenina por caminos reformistas. 

El principal problema que revelan estas concepciones es 

el de la ubicación teórico-metodológica del objeto de estudio, 

Hay en ellas una absoluta extrapolación de conceptos que, en 

definitiva, restan validez al análisis. Se ubica la familia en 

el mismo nivel que la unidad de producción capitalista y, de 

esta manera, cuando se habla del trabajo domóstico o de las re 

* Ver De1phy Ch„ ",Trabajo casero o trabajo domóstico?" en 
Moho., A, come/, La  mujer. en  en la sociedad mercantil,  ed, - 13i,  

I /10 XXI, M xiee, 100 

#41 Ver Michel, A,1  "nueva problemática de la producolón domós-
thla no mercantil" en Michel, A, (oomp), op, ctt, 
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laciones entre los miembros de la familia, se pretende estar 

describiendo el "modo de producbión doméstico" y las "relacio 

nes de producción" correspondientes a él, lo que conduce al 

absurdo de identificar ¡clases sociales en función del sexo!*, 

cosa por lo demás muy de acuerdo con la sociología funcionalis 

ta. 

El problema parece residir en que todo aquello que es 

llamado trabajo improductivo se identifica automáticamente con 

inútil o innecesario. Sin embargo Marx marca con gran proliji-

dad las delimitaciones del concepto: "Cuando hablarnos de traba 

jo productivo, hablamos por tanto de un trabajo socialmente de  

terminado, de un trabajo que entraña una relación determinada 

entre el comprador y el vendedor del trabajo", "la expresión 

de trabajo productivo no es más que una manera abreviada de ex 

presar la relación y el modo como la fuerza de  trabajo figura  

en el proceso de producción capitalista. Y esta distinción con 

respecto a todas las demás, ciases de trabajo es muy importante 

* Esta posición identifica al hombre como el enemigo principal 
do la mujer, lo que supone una relación antagónica entre los 
00100; relación ahistórica pues desconoce las determinacio-
nes sociales producto de las relaciones de producción. A pe-
nar de utilizar algunos conceptos marxianos, hay un rechazo 
absoluto de la teoría rnarxiana que, contrariamente a esta pl 
sición, plantea la necesidad de la ubicación histórica de 
los conceptos y categorías que emplea y determina las clases 
sociales en función de su posición frente a las condiciones 
objetivas de la producción. A este respecto nos parece exce-
lente la crítica fCrmulada por bruno Lautier en su artículo 
"Formo de production capitaliste et 'prech de travail (lomea 
tiqueo°, aparecido en Criticues de 1,6conmdepolitiaue, no-,u 
Vello 06rie, no.). 1, ed. Maspero, Paris, oct-die 1977 



pues nos indica la forma exacta que sirve de base a todo la 

producción capitalista y al propio capital"*. No se trata de 

trabajo productivo en sí mismo, sino de aquél que sirve de ba-

se a la producción capitalista y que, por tanto, es productivo  

para el capital,  es decir, se trata solamente de aquél que se 

despliega en la valorización del capital. "Sólo es productivo 

-dice Marx- el trabajo que se convierte directamente en capi-

tal o, lo que es lo mismo, el trabajo que constituye el capi- 

tal variable como tal 	"...el carácter específico del 

trabajo productivo no se halla vinculado para nada al conteni-

do concreto del trabajo, a su utilidad especial, al valor de u 

so determinado en que se traduzca"***, sino a su inserción en 

el proceso de valorización. 

El trabajo doméstico dentro de la sociedad capitalista no 

puede ser considerado como trabajo productivo, sin embargo, es 

necesario para la reproducción de la misma. No toda actividad 

dentro de,la sociedad capitalista es valorización del capital 

y no en todo terreno se da la creación y absorción del plusva-

10r• Uo se puede confundir la base del edificio social con el 

edificio mismo. La esfera del trabajo domhtico no se rige por 

las mismas leyes que la esfera de valorización del capital y 

en ella no hay ni creaci6n ni apropiación de plusvalor, 

Marx, 	Ostoria crítica de  la teoría de la plusvalía, T. 
1, ed. Venceremo5, La Habana, 1965, p, 217 (subrayados míos) 

1/0/ Idem, p. 216 
010# Mem, p. 24 
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Al interior de la esfera doméstica, en la familia, no hay 

relaciones de producción, la familia no es una unidad de pro-

ducción sino una esfera de reproducción cuyos límites, en todo 

caso, dependen del grado de despliegue de la producción capita 

lista. El capitalismo en múltiples aspectos ha penetrado en la 

esfera privada, mercantilizándola y socializándola y, conse-

cuentemente, estrechando los límites de 'n.o privado". 

No obstante, en tanto que la producción de servicios al 

interior de la esfera doméstica contribuye a la reproducción 

de la fuerza de trabajo, puede considerarse que el gasto de 

trabajo que implica es indirectamente productivo, sin dejar de 

recordar que difiere cualitativamente del trabajo socialmente 

necesario absorbido por el trabajador o, mejor dicho, por la 

clase obrera, para su reproducción. 

Con todo y esto, las relaciones de producción y las rela-

ciones de explotación no pueden ser buscadas ahí donde no exis 

ten, a riesgo de falsear el análisis; es en la esfera de la 

producción, capitalista, en el lugar donde ocurre la extracción 

del plusvalor y, por tanto, la explotación de la fuerza de 

trabajo, donde debemos buscar las bases de la explotación ¿o 

sobrexplotaci6n?* de la fuerza de trabajo femenina, 

La discriminación sexual, que obviamente el capital está 

* 	salida de la mujer del hogar y el abandono de las ac-
tividades necesarias para satisfacer las necesidades de la 
familia, no se ven compensadas ni por el salario ni Per el 
desarrollo de las asistencias sociales y los servicios co-
rrespondientes que ella requiere", Camacho, L,, ()pe Pitee 
Pe 13 



interesado en reproducir, se manifiesta en todos los niveles 

de la relación salarial. 

El proceso de producción se inicia con la conversión de 

capital dinerario en capital productivo, esto es, cuando el ca 

pital se presenta bajo la forma de los elementos objetivos y 

subjetivos de la producción. A partir de este momento, 

D 	M A  ID  • la discriminación sexual o, como diría Aglietta*, --„Ft 

las relaciones político ideológicas, se manifiestan como meca-

nismos del capital para la apropiación del plusvalor. Según es 

te autor, el salario femenino es entendido como un salario coa 

plementario -al del hombre, por supuesto- y, consiguientemente 

su monto debe ser inferior al del salario masculino. 

Puesto que el lugar de la mujer es la esfera doméstica y, 

por tanto, su función "natural" es la de proporcionar los ser-

vicios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, 

cuando ella es compelida a vender su propia fuerza de trabajo, 

su salario es calculado en función de las tareas que deja de 

realizar en el seno familiar, es decir, según esta concepción, 
",,,está determinado por el precio de las mercancías necesa-
rias para asegurar el proceso de consumo con una menor canti-

dad de trabajo domóstico. El modo de producción capitalista se 
beneVicia de una transferencia do trabajo de baja productivi- 

dad (el trabajo domósticop del que se aprovecha indirectamen-
te) badil un trabajo de alta productividad (el trabajo asala- 

* A ltetta, Me, ReluIlacióny  CriEl0 del capitalismo, ed. Rig10 
I. Máxice, 19791  p. 1413 
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nado, del que se aprovecha directamente), al tiempo que paga 

la fuerza de trabajo femenina de acuerdo con el trabajo domés-

tico economizado"*. 

¿Significa esto que la fuerza de trabajo femenina obtiene 

una remuneración inferior a su valor? ¿Es el valor de la fuer-

za de trabajo femenina diferente al de la masculina? 

Hasta aquí hemos afirmado que la capacidad de trabajo no 

difiere en razón al sexo de su portador. En cada puesto de tra-

bajo las tareas a realizar están predeterminadas y no se modi-

ficari -ni se programan- en razón a las diferencias sicológi-

cas, físicas, sexuales, etc., de los trabajadores; justamente 

estas características personales de los trabajadores están sub 

sumidas a su calidad de fuerza de trabajo activa en la produc-

ción. 

La descalificación tendencial de la fuerza de trabajo, 

Provocada por la complejización de los medios de producción, 

permite ir eliminando la cualidad del trabajo en beneficio de 

sU cantidad, en otras palabras, esto quiere decir que la homo-
geneización-simplificación deda fuerza de trabajo elimina, en 

tre otras, las diferencias sexuales, 

El valor de la fuerza de trabajo varía en raz6n directa 
al grado de calificación de la misma, pero no atiende a otro 
tipo de características individuales de la fuerza de trabajo o, 
más bien, de su portador, Esto significa que a calificaci6n 

Idem, p, 150 
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goal, el valor de reproducción de la fuerza de trabajo es, ne-

cesariamente, igual. 

Ahora bien, la incorporación de la mujer a la producción 

trae aparejado un aumento en el costo de reproducción de la 

fuerza de trabajo. El desgaste de la mujer que labora en el ho-

gar y el de la que trabaja en la fábrica es necesariamente dis 

tintofi por más agobiante que sea el trabajo en casa, su ritmo 

no es el mismo de las cadencias capitalistas, la intensidad 

del trabajo en la fábrica es siempre mayor a la del trabajo do 

méstico y la rigidez de tareas en la fábrica contrasta con la 

flexibilidad de las tareas domésticas. Los requerimientos de 

alimentación, vestido, descanso y esparcimiento que implica el 

trabajo fabril son mayores que los del trabajo doméstico. A es 

to hay que agregar que la obrera tiene que seguir cubriendo 

-en su tiempo de descanso- gran parte de las tareas domésticas, 

.por lo menos aquellas que no son mercantilizadas o socializa-

das, 

e Hay, desde luego, una diferencia cualitativa entre la mujer 
obrera, que el capitalismo ha "liberado" y por esta razón se 
Ve compelida a vender su fuerza de trabajo, y la mujer de o-
tras capas sociales que trabaja, por ejemplo, para desarro.. 
llar sus capacidades. La mujer obrerat.que es la que aquí 
nos interesa, vende su fuerza do trabajo a cambio de la sub-
nibtencia, para ella el trabajo es sinónimo de explotación y 
si abandona o relega a segundo plano las tareas dombticas 
Os para cubrir sus necesidades económicas de subsistencia. 
8u salario puede ser, pero también puede no ser, complementa 
rio al del hombre y, en todo caso, el considerarlo así es dó 
lamente una de las tantas artimafías del capital para apro-
piarse de la mayor cantidad posible de trabajo ajeno, de 
pluoyalore 
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A estos costos incrementados de reposición de la fuerza 

de trabajo femenina se suman aquellos que provienen de la mer-

cantilización de las tareas domésticas, de tal manera que el 

resultado global es un aumento del costo de reproducción de la 

fuerza de trabajo* que, si no es compensado por una desvalori-

zación de los bienes salario, se traduce en un incremento gene 

ral del valor de la fuerza de trabajo**. 

La tendencia del salario (real) es, sin embargo, muy dis-

tinta, Este incremento en el valor de la fuerza de trabajo no 

repercute en un aumento equivalente del salario, entre otras 

causas porque la incorporación de la mujer a la producción mo-

difica la relación trabajo asalariado-capital en detrimento de 

la capacidad de lucha del proletariado***, como ya tendremos o 

* Con algunas diferencias, Leonora Camacho opina en el mismo 
sentido: "El ocultamiento de las relaciones de explotación 
detrás de la Inariencia de las relaciones burguesas que pre-
senta la relación trabajador-capitalista como un intercambio 
simple entre dos elementos iguales y libres, no permite que 
la participación de la mujer en el trabajo asalariado obli-
gue al capital a suplir con un salario mayor (nominal o en 
especie) la salida del marco de su 'trabajo productivo no pa 
gado' que realiza en el seno de la familia. Esto significa-
ría un incremento en el valor de la fuerza de trabajo en ge- 
neral, ya que el 	top de  uso del 'trabajo productivo no pa-
liado' de la mujer es ounii-Wado ahora por valores que so su-
man al valor anterior cuando el trabajo dombstico de la W4-
jer no ne traducía en mercancías u nivel social", Op. oit., p. 14 

#01  Ya que, COMO nefialamon, 6ste concierne a la reproducción do 
la 	obrera y no del trabajador individual 

*0* Incremento dol ej6roitc industrial de reserva, etc, 
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casión de demostraré 

Poro aún concediendo que esto no fuera así, es decir, 

que se diera una desvalorización de los bienes salario sufi-

ciente para compensar esta tendencia, o que la capacidad de 

lucha del proletariado lograra fijar los salarios en un nivel 

correspondiente al valor de la fuerza de trabajo -masculina, 

per cierto-, el capitalismo entonces tiene el recurso de la 

discriminación sexual, gracias a la cual, el salario percibi-

do por ambos sexos es siempre diferente: a trabajos iguales 

el hombre percibe mayor salario y si este salario, como eZa-

lamos, corresponde al valor, evidentemente el salario femenino 

está Por debajo de este valor. Entonces, podemos concluir en 

el sentido de que hay una sóbrexplotación 'Oermanente de la 

fuerza de trabajo femenina, la cual es pagada permanentemente  

por debajo de su valor. 

Ahora bien, Marx no analiza este caso aunque en varias o-

portunidades se refiere a 61. En el capítulo XIV de la sección 

tercera del libro III, en relación a la reducción del salario 
per debajo de su valor, indica: "esto sólo se cita aquí emplri 
cament.e, ya que de hecho, al igual que no pocas otras cesas 

que cabría  altar nulo nada s 	maque  ver  ce/  el an41 Jsis  Fsena 
pal del 9floitaljporres,undiendo su tratamiento a la exposi- 

f3c/ITe 19 comPetenoint ene no se efectúa en esta 912ZI• sin 
embarco, es una de las causas pás impertantes de contención de  
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la tendencia a la baja de la tasa de ganancia"*. 

Si Marx no se ocupa más del tratamiento del problema es 

porque esto debe efectuarse en un nivel do abstracción dife-

rente al que 61 está abordando, pero la importancia que le 

confiere queda evidente cuando, a pesar de ello, no lo deja de 

mencionar, dándole además un lugar destacado dentro de las cau 

sas contrarrestantes de la baja tendencial de la tasa de ganan 

cia. 

Si mantenemos el supuesto de que la fuerza de trabajo mas 

culina recibe un salario equivalente a su valor y si, como ya 

dijimos, la diferencia entre fuerza de trabajo masculina y fe-

menina responde a causas superestructurales que nada tienen 

que ver con el nivel de la producción, el hecho de que, a tra-

bajos iguales, el salario femenino sea menor, corresponde de 

lleno a la situación descrita por Marx*. 

Desde nuestro punto de vista, es aquí donde radica la e-

sencia del problema de la "doble explotación" de la fuerza de 

trabajo femenina, El papel do madre y ama de casa que le es a-

signado a la mujer en la sociedad capitalista y la discrimina-

ción sexual que promueven y reproducen los código¿ morales bur 

peses, son un arma del capital para la extracción de mayores 

Masas de plusvalor, mediante no sólo la explotación sino la 

sobrexplotación de la fuerza de trabajo femenina, 

* Marx, K., El capital, T. III, vol, 6, op. cite, p.. 301 (sub-
rayados míojr 

De aquí se desprende que, ui la mujer es pagada de manera 
generalizada por debajo de su valor -a menos que esto fuera 



OoMPenondo Por un oalario rayos al valor en el caso de la 
tuerza de trabajo masculina- la clase obrera en PU conjunto 
00 encuentra en una situación de so^,rexplotación, Esta cuas 

 no ser puesta a discusión en este trabajo, no obstante 
ton-11mpg dejarla lalada por la Importancia que revista. 

OU 



CAPITULO III 

FUNCION SOCIAL DE LA MUJER Y FUERZA DE 

TRABAJO FEMENINA 
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El problema de la fuerza de trabajo femenina requiere de 

una atención en dos niveles. El primero, que es el que hasta 

ahora hemos abordado, concierne a la inserción de la mujer en 

la esfera de la producción, a las relaciones capital-trabajo 

asalariado femenino. El segundo concierne a la mujer como ser 

social, históricamente determinado, a quien la sociedad capi-

talista asigna una función específica: la reproducción bioló-

gica y moral de la fuerza de trabajo. 

La contradicción de intereses entre el nivel individual 

del capital y su nivel social se manifiesta claramente en su 

comportamiento frente a la mujer en su doble papel, de repro-

ductora de la fuerza de trabajo y de vendedora de su propia 

fuerza de trabajo. 
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1. Contradicción entre la inserción social de la mujer y su 

inserción en la esfera de la producción. 

La aplicación de la fuerza de trabajo al proceso de pro 

ducción, en principio, no reconoce diferencias de sexo, sin 

embargo, en la práctica hay un trato diferencial de la fuer-

za de trabajo en función del sexo de su portador.que deviene 

de la diferenciación social de los sexos. 

Biológicamente hay una diferencia esencial entre los se-

xos que toca a la función reproductora de la mujer y que es u 

na función absolutamente natural y, por tanto, ahistórica. 

Sin embargo, la discriminación sexual de que es víctimala mu 

jer en la sociedad capitalista, no puede ser explicada a par-

tir de este comportamiento biológico diferente. La función re 

productora natural de la mujer ha sido magnificada y ampliada 

por la ideología dominante en función de los intereses del ca 

pital. La construcción ideológica que delimita la participa-

ción de la mujer en la sociedad circunscribiéndola al hogar 

(tareas doméstico-maternales), se basa centralmente en esta 

l'Unción reproductora de la mujer pero entendiendo por repro-

ducción mucho más que lo cue la biología determina. Las deter 

minaciónes biológicas se confunden rapidamente con las mora-

les; la mujer debe ocuparse de la reproducción no del ser hu- 

mano, sino de un ser históricamente determinado, con la educa 

eibn, disciplina, higiene, moral e ideología correspondientes 

a un c6dilo educativo y moral burgu6s, esto es, correspendien 

top al nivel histórico moral de la fuera de trabajo. La Mur 

jer, dentro de esta perspectiva, es 11 portadora de los "NralR 
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ros familiares" que aseguran la reproducción intergeneracio.-

nal de la fuerza de trabajo manteniendo el nivel histórico mo 

ral. 

Las diferencias sexuales naturales pasan así a segundo 

plano frente a aquellas creadas o recuperadas por la ideolo-

gía dominante y que se justifican en razón a las necesidades 

dominantes, esto es, a las necesidades de valorización del ca 

pital y de reproducción de la sociedad capitalista. 

Es del todo evidente que la discriminación sexual tiene 

una utilidad -siempre en relación a los intereses dominantes-

y que, en la sociedad capitalista, ésta se mide en base a la 

extracción del plusvalor. 

En el nivel social, la discriminación sexual -o la fun-

ción social asignada a la mujer- posibilita una aportación in 

directa de tiempo de trabajo femenino aplicado a la reproduc-

ción de la fuerza de trabajo*. No obstante, en este terreno, 

tanto la discriminación como la aportación se diluyen en un 

marasmo ideológico**, 

* Nee referimos aquí a la labor doméstica de la mujer que per 
mito que el tiempo do descanso o de reposición de la fuerza 
do trua jo sea realmente dedicado a 10 propio, es decir, 
quo no se emplee en la elaboración de alimentos o de otras 
condiciones indiepensables para la reproducción, Pero ten-
bib este labor pueda extenderse al cultivo de pequeñas per 
colao que contribuyen a asegurar la subsistencia alimenta-
ria de le familia obrera o e la conrecci6n de prendas de 
vootir que requieren los diversos miembros de la familia, 
Oteo 

** Este terreno de análieie constituye el foco de ataque del 
etlantitativisme feminista y, aunque eeria interesante alpor,  
darlo dentro de uno perspectiva marxista, no es postro ob,  
j@tivo• 
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El mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo 

constituye el interés principal del capital -capital social-

en la sociedad capitalista. Es la premisa esencial que garan 

tiza la reproducción de la relación social capitalista. Por 

ello, a pesar de la tendencia hacia la atomización propia del 

capitalismo, la ideología dominante magnifica él hogar -como 

lugar de la reproducción de la fuerza de trabajo- y la fami-

lia -corno vehículo y depositaria de los valores culturales e 

ideológicos burguesesif. Los bajos salarios y la escasa socia-

lización de las condiciones de reproducción de la fuerza de 

trabajo, apelan a la mujer como sujeto en el marco familiar-

doméstico. 

Con todo, en la medida que el capitalismo avanza, no so-

lamente extiende el ámbito de la explotación sino que también 

lo profundiza. La búsqueda de una mayor extracción de plusva-

lor -tanto absoluta como relativa- conducen al capital -indi-

vidual- a atraer al mercado de trabajo a otros mierbros de la 

sociedad, entre ellos, las mujeres. Si bien el interés primor 

dial del capital social es la conservación y reproducción de 

* En el texto llamado "Americanismo y fordismo", Gramoci ana-
liza la correspondencia entre las modificaciones en el pro- 

:' pego de trabajo Implicadas por la aplicación del taylorismo 
y que provocan un mayor desgaste mental y alteraciones ner-
viosas en la fuerza de trabajo y las normas o leyes tendiep 
tea a asegurar que el tienpo de repod_ci6n de la fuerza de 
trabajo sea tale Gramsci r:ofiala como la familia (menocáníca) 
tiende, entre otras cosas, a estabilizar la actividad se-
ixIal del trabajador, impidiéndole un dispendio que altere 
aún mea su comportamiento psíquico y que le permita reponer 
PVP aptitudes mentales para remprender la Producción en cop 
«donen adecuadas, Toda la moral burguesa reglamentaria 1,94 rá la fuerza de trabajo contrasta --dice Gramsc1,- con la In. 
Moralidad que rige el coriportamiento privado de la hurgue,- 

Qrawsei, 4,  nbmed.oanipP;o y forcliEen en Pote pul Ph-
oHavelli f  e4, Riuniti, homa, 
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la clase obrera, el interés del capital individual es la ex-

tracción del plusvalor sin distinción -en este nivel- de las 

características del portador de la fuerza de trabajo que se 

lo proporcione. 

Esto hace surgir una contradicción entre la "protección" 

social que se le brinda a la mujer como reproductora y la ex 

poliación a que es sometida al vender su fuerza de trabajo. 

La diferenciación sexual -biológica- y la discrimina-

ción sexual -histórico social- son utilizadas por el capital 

a manera de elementos "depreciadores" de la fuerza de traba-

jo femenina; Su lugar "privilegiado" en la familia y en la 

sociedad -que de hecho es un sometimiento a la protección pa 

ternalista del estado- se revierte en su contra en la rela-

ción trabajo asalariado-capital. 

La limitación social proteccionista -que no es más que 

formal, por supuesto- a la explotación de la fuerza de traba-

jo femenina provoca un rechazo por parte de los empleadores 

que obstaculiza su inserción en la producción. Supuestamente, 

la mujer es portadora de una fuerza de trabajo mhs costosa 

(por las licencias de maternidad y otras relacionadas con su 

función reproductora), menos capacitada y también menos ca-

paz (por la falta de experiencia industrial heredada de gene-

raciones anteriores) y mas inestable (por su retiro del merca 

do de trabajo cuando tiene que ocuparse de hijos pequenos, 

oteo), pero todos estos inconvenientes parecen basarse mucho 

Mha en un rechazo social de la incorporación de la mujer a 



una esfera que no le corresponde de acuerdo a la ideología 

machista dominante, que en razones estrictamente económicas. 

Desde el punto de vista económico, es decir, en lo que 

concierne a la extracción del plusvalor, la situación resul-

ta ser diferente. El rechazo hacia la fuerza de trabajo feme 

fina se convierte en su atracción, esto es, este rechazo pro 

picia una depreciación de la fuerza de trabajo de la mujer, 

la abarata y la hace más facilmente susceptible de aceptar 

las condiciones de trabajo más infames. Es con base en esta 

situación desventajosa para la mujer que el capital empieza a 

vencer sus "prejuicios" respecto.a su inserción en la produc-

ción. 

Contradictoriamente, la protección dispensada por la so-

ciedad a la función reproductora de la mujer la conduce a en-

frentar una situación de sobrexplotación en la que la humilla 

ción y la discriminación sexual operan como práctica cotidia-

na. 

La delimitación de funciones dentro de la sociedad, el . 

hozar para la mujer y la producción para el hombre, no sola-

mente pormIte reproducir a la fuerza de trabaje a más bajo 

costo, sino que es una forma de control del ejórcito indus-

triR1 de reserva ya que permite mantener a gran parte de él 

(las mujeres) dentro del marco disciplinario burguh. 

La discriminación sexual propicia el abaratamiento de la 

fuerza de trabajo femenina, pero también obstaculiza su oall-

tioaolh y le coarta la po,Eibilidad de acceder a estratos mds 
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altos del proletariado para reproducir su condición de fuerza 

de trabajo de reserva utilizable privilegiadamente ahí donde 

el margen de ganancia es reducido o en periodos difíciles pa-

ra la valorización del capital, es decir, ahí donde se recru-

dece la extracción del plusvalor absoluto. 

La heterogeneidad en cuanto a condiciones tecnológicas y 

procesos de trabajo da lugar, por un lado, a una gran estrati 

ficación del proletariado y, por el otro, a una amplia gama 

de combinaciones de mecanismos contrarrestantes del descenso 

de la tasa de ganancia. El gran capital tiene mayores posibi-

lidades tecnológicas y financieras para enfrentar la crisis e 

incluso servirse de 'ella, pero los pequeños y medianos capita 

les, que tienen un margen de ganancia mucho más restringido, 

que desconocen la ganancia extraordinaria y que, por lo gene-

ral, recurren mucho más a la extracción del plusvalor absolu-

to y a la sobrexplotación -aún en ausencia de crisis-, tien-

den a enfrentar esta situación en base a un recrudecimiento 

bárbaro de dichos mecanismos. 

El gran capital se vale tambib de estos mecanismos pero,: 

generalmente, no de msnera directa sino a trav6s de la subcou 

trataci6n* de pequeflas empresas o incluso talleres que maqui-

lan parte del producto y en las que las condiciones de explo-

taelb son impresionantes, no gozando los trabajadores de nin 

cuna prewtaolln y con salarios, por lo general, a destajo, lo 

que da Una gran flexibilidad a la jornada de trabajo, 

fleapeoto a 11 significación de las empresas subcontratistas 
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Dada la situación específica de la fuerza de trabajo fe 

menina podríamos suponer que su incorporación a la producción 

se lleva a cabo, preferentemente, en pequeña y mediana indus-

tria y en empresas subcontratistas, pero también empieza a ad 

quirir relevancia en aquellas grandes empresas con procesos 

tecnológicos muy avanzados donde es posible incrementar enor-

memente la intensidad del trabajo mediante la utilización de 

trabajo simple o escasamente calificado*. 

Existe una idea, muy retan ida por cierto, que afirma 

que la mujer se incorpora a la producción ahí donde ésta se 

asemeja a las tareas realizadas por la mujer dentro del mar-

co doméstico-familiar. No obstante partir de una constatación 

empírica, nos parece que sus bases de apoyo son equivocadas, 

cuestión que podremos demostrar en el siguiente capítulo. 

Nosotros pensamos que son ].as condiciones de explotación 

-en la rama o empresa de que se trate- las que determinan la 

incorporación de fuerza de trabajo femenina. Sin embargo, po-

dríamos admitir que, dado el funcionamiento de la ideología 

deMinante, 100 empleadores mostraranzenos reticencias a la 

incorpora elb de la mujer en terrenos que, supuestamente, le 

pon propios lo quo podría disminuir la hostilidad frente a 

14e trabajadoras pero, de ninguna nnnera, determinar su con

trotoe/4n. 

vor LIntisrt, RO, "Los gulag: del capital"" en E]  vieJo topo 
/10# 124, Paroelena, 2ept 1978 

#* 0 que 44,1W-ere urca, calificación muy especifica dentro del 
prPr10 proceso de trabajo 
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2. Legisynción laboral relativa a la fuerza de trabajo femeni-

na. 

La legislación laboral relatiVa a la mujer consigna y san 

ciona su doble funcionamiento dentro de la sociedad capitalis-

ta, esto es, su función social como reproductora y su función 

privada como vendedora de su fuerza de trabajo. 

' 	La mujer en tanto que reproductora es sujeta a una legis-

lación especial "...cuyo propósito no es discriminatorio, sino 

biológico y social en función de la conservación del hogar"*. 

Aparentemente, la ley brinda protección a la mujer, pero, en 

realidad, lo único que se protege es la reproducción, tal y co 

mo se estipula en el artículo 165: "Las modalidades que se con 

signan en este capitulo tienen como propósito fundamental, la 

protección de la maternidad"**. 

Así, la mujer, en estado de gestación o de lactancia, no 

debe ser sometida a condiciones de trabajo peligrosas, insalu-

bres o excesivas porque esto amenaza su salud y, conlAguiente-

Mente, la del "producto"***. Una voz resuelto el problema de 

1a gestación, esta ley protectora pierde toda vigencia, y cesa 

tamblb todo tipo de protección especial, 

* Trueba, A. y Trueba, J oe  71.? -,(:ederril del trp3:,1110 de  3020,  f,10 
foyna n,ocp:-el t3 P  19P0 	Tjvide 10b0 n 109' 

** ideen, 

00« yer ¡dem, título quinto, capítulo primero, artículos 166, 
1674  170 y 172 
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La mujer en general, es decir, independientemente de su 

función biológica, no es sujeto de ninguna protección especial 

y es muy significativo que, socialmente, sea la depositaria de 

una tarea reproductora que rebasa ampliamente la mera procrea-

ción y, legislativamente, sólo sea sujeto de protección la re-

producción biológica como tal. 

Sin embargo, éste parece ser un fenómeno provocado por la 

necesidad redoblada de extracción de plusvalor en esta década 

de crisis, ya que, la reforma procesal de 1980, derogó un artí 

culo, el único artículo, que tendía a garantizar la función re 

productora ampliada (incluyendo educación y cuidado de los hi-

jos) mediante la limitación estricta de la jornada de trabajo 

femenina, 

En la ley federal del trabajo de 1970, el artículo 169 di 

col "Las mujeres no prestarán servicio extraordinario, En caso 

de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se 

pagarán con un doscientos por ciento más del salario que co-

rresponda a las horas de la jornada"*. 

La legislación no hace más que sancionar -como toda ley 

por.; lo demás- una situación de hecho. La situación de crisis 

* Truebap t. y Trueba, J,, Deva lrly federal del tmbaio refor 
uda, cid, porrla, México, 1973,p, 97, 
CO-15—todo, no parece ser rr.uy convincente la limitación de la 
jornada cuando, dentro del mismo artículo, se estipula la 
Banci/n en caso de violación, pero, aún así, por lo :nenes 
cate orticulo tendía a desestimular la empliación del tlem, 

po de trabajo femenina par la vía del mayor pago, 
La violación o no de eJta restricción es del mismo orden 
que la violación de '.:ualquier ctro de los artleul0;7 de esta 
ley y concierne 41 terreno de la lucha de elase,,2, 1  pQr tanto 
no QP aquí que cabo plantear su discusión, 
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por la que atraviesa el capital ha tendido a agudizar la con-

tradicción entre la necesidad de limitar la explotación para 

garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y la nece-

sidad de explotar ilimitadamente a la fuerza de trabajo para 

contrarrestar la caída de la tasa de ganancia. 

En periodos de auge, o incluso de recesión controlada, el 

margen dentro del cual se fijan los límites de la reproducción 

de la fuerza de trabajo es más amplio, la gestión social es 

priorizada frente al imperativo de la ganancia, pero en época 

de crisis el márgen se estrecha enormeente y la gestión so-

cial es sacrificada frente a la explotación desmedida. Los in-

tereses políticos se subsumen a los imperativos económicos y, 

lo hico garantizable dentro de la reproducción de la fuerza 

de trabajo, es la procreación. 

El estado, representante de los intereses políticos y eco 

nómicos generales de la, burguesía, es, por ello, el represen-

tante y derensor de la sociedad burguesa y, per tanto, funda-

mentalmente, garante de la relación trabajo asalariado-eLpital. 

si, en 6peca de crisis, el mantenimiento de e: ta relación fun-

damental paav per la aobxexplotnelón de la fuerza de trabajo 

y por le pricrización de la función pre-lucliva de 1v mujer ao-

bre ru función reproductora, toca al enfado uuant5aiar esta si 

tvacik,, cr.trP ctras ceses, ki travós de una estructura jurfdi-

ea lavorable, t este es el misme estado que, en momentos rr:crics 

crIticol;, hP,blaba de la función sec¡.al de le mujer COMC una 

flIppth natural de ella ;fp por tanto, priovitar. 
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ya en 1980, a la mujer no embarazada corresponde una le-

gislación laboral exactamente igual a la del hombre, tal y co-

mo lo dicta el artículo 164: "Las mujeres disfrutan de los mis 

mos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres" 

*, esto es, tienen el mismo derecho que los hombres a enajenar 

su fuerza de trabajo y la misma obligación que ellos de produ-

cir plusvalor. 

Esta igualdad legal, no obstante, no se corresponde con u 

na igualdad social. A pesar de que la ley establece que las di 

ferencias de sexo no deben ser motivo de preferencias en la 

contratación, de diferencias salariales o de distinción en las 

condiciones de trabajo, óstas existen y es justamente lo que 

pretendemos demostrar. Simultáneamente, las presiones morales 

e ideológicss que exigen de la mujer el cumplimiento cabal de 

su función reproductora-formadora de los futuros proletarios, 

no se eliminan con la creciente exigencia de su inco/poración 

activa a la producción. 

Estas exigencias sociales y económicas hacia el doble fun 

cionamiento de la mujer contradictoriamente, no son asumidas 

como un problema social sino como un problema de clase. Toca 

O 3u clase obrera ocuparse de su resolución, 

• Trueba, A, y Trueba, J,, j_ev ferie-a1 del t,-nbao de 1970  Re 
forme  nrncesal de  1090 1  op, cid:, p. 109 f 



CAPITULO IV 

DINÁMICA OCUPACIONAL DE LA MUJER 

EN UNA EPOCA DE CRISIS 



7, 

1, Algunas consideraciones metodol6gicas relativas a las fuen-

tes de información. 

El estudio que pretendemos llevar adelante requiere, pri-

meramente, de un análisis de las características del empleo y 

su evolución, de la configuración de la fuerza de trabajo por 

sexos y del peso relativo y dinámica ocupacional de la fuerza 

de trabajo femenina en el periodo 1970-1980. La recolección de 

los datos correspondientes es una tarea imposible para el in-

vestigador independiente, de tal manera que quedamos a merced 

de las estadísticas oficialese .con todo y que reconocemos sus 

deficiencias. 

Dentro de la información que proporciona el estado, la 

más confiable resulta ser la íncluída en los censos generales-

de población, por su grado de cobertura. Por esta razón nos 

atendremos a los datos del censo en lo que respecta al año de 

1970. Para 1980 lo único disponible son los resultados preli-

minares donde, desgraciadamente, las cifras referentes a la 

Población económicamente activa (PEA) se presentan sólo a ni-

vel global, no hay desglose ni por ramas de actividad, ni por 

sexos; Esta situación nos obliga a recurrir a información me- 

nos precisa como es la proporcionada por la Encuesta continua 

sobre ocupación, cuya primera limitante en que se trata de un 

levantamiento muestra'. 

Ya esta diversidad de fuentes dá lugar a una desviación y 

a una mayor imprecisión en los datos con los que podemos trab4 

sar, sin embargo, no podemos rechazar la oportunidad de tener 
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un panorama general de la problemática del empleo por la im-

perfección de los datos. En todo caso, lo que queremos es de-

jar bien sentado que se trata de una aprehensión aproximada pe 

ro que consideramos suficiente para la ubicación de nuestra in 

vestigación, no sin antes elaborar algunas criticas a las fuen 

tes que usaremos. 

En términos generales, uno de los problemas que enfrenta-

mos es el referente a los conceptos utilizados. Para las esta-

dísticas oficiales no existe la fuerza de trabajo como tal, ni 

la plusvalía por supuesto, ni muchos otros conceptos que sir-

ven de base a nuestra investigación. Existen otros conceptos 

que, pretendiéndose equivalentes, son en realidad encubridores, 

entre otras cosas, de las dimensiones del ejército industrial 

de reserva. 

ti concepto de PEA, por ejemplo, que es el más cercano al 

de fuerza de trabajo, incluye obreros, empleados, desocupados. 

(ver más adelante), pero también patrones, empresarios, emplea 

dores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remune 

rados, ",..lo que implica -en opinión de R. A1. 1arini- encu-

brir una importante porción del ej6reito industrial de reser-

va, bajo la forma de desempleo disfrazado", además de que "en-

tre los grupos de personas en edad de trabajar, excluye, por e 

jeMplor a la mujer ocupada en el hogar, que es Calificada como 

'inactiva', aunque constituya una parcela real del ejército im 

duatrial de reserva"*, 

M4rinlY R,, "Wlo razones del neodesarrellismo" en Revista Me 
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En cuanto a la desocupación (abierta), esta sí relativa a 

los obreros y empleados evidentemente, se refiere a las perso-

nas que estando desocupadas, hicieron gestiones para conseguir 

empleo en la semana anterior al censo o en los dos meses ante-

riores a la encuesta. Como se ve, este tipo de captación deja 

fuera de la lista a todo el sector de desocupados que por alai 

na razón no llev6 a cabo las gestiones referidas. La encuesta 

continua sobre ocupación incluye por ello otro renglón de des-

ocupación denominado desocupación encubierta, que agrupa a a-

quellas personas que reuniendo los requisitos para trabajar, 

no tienen empleo y no lo buscan, aunque lo aceptarían de inme-

diato si se les ofreciera.-Están incluídas en la PE inactiva 

aunque, en realidad, deberían incluirse en la PEA como desocu 

padosi  Por supuesto que esto haría aumentar el índice de deso 

eupación que se formaría con-la suma de los desocupados abier 

tos y los desocupados encubiertos. 

Este concepto es bastante útil porque contribuye a detec 

ta' las dimensiones del ej6reito industrial de reserva más a-J 
11d de lo que se denóminu desocupación abierta, quo no es más 
quo una minima parte de Este, Además la población femenina, 
entendida como inactiva, participa de manera significativa en 
la desocupación encubierta*. 

IY°1111_4/_6Pci°1°GPI 11S, uNAM, p. 86 
ba Encuesta continua sobre ocupación, no obstante ser mAs Imprecisa, es mucho rrás detallada en le concerniente a los 
dIfOrenúes aspectos del mercado de trabajo, puesto que 

Objetivo central es obtener información sobre la din-
1~41111~ y caraetorIstioap principales de la mano de q- 
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La encuesta continua sobre ocupación, cuyo objetivo son 

las cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo, es más 

detallada que el censo en este aspecto y la mayor atención 

que le dedica a los problemas ocupacionales se refleja en la 

cantidad de preguntas que formula al respecto. Su desventaja 

-también con respecto al censo- estriba en su carácter mues-

tral. La muestra elegida se utiliza durante siete levantamien-

tos y al octavo es sustituida, pero aún así no es comparable 

con un encuestamiento general. 

Otro de los problemas que nos atañe es la agregación, o 

escasa desagregación, de las categorías, concretamente en lo 

que se refiere a la arcano de obra. No hay manera de separar a 

los obreros del resto de la población trabajadora, los datos 

de obreros y empleados siempre se presentan juntos, así como 

los de sueldos y salarios. Esto nos afecta / en particular por-

que en algunas ramas de actividad, la mayor parte de las muje 

res son empleadas administrativas o de limpieza, ¿cómo saber 

oon precisión la proporción de obreras en relación al resto? 

Lao deficiencias de las estadísticas que empleamos pue-

den ser ubicadas a dos niveles, el primero y mds importante 

concierne a la conceptualización y a toda la ideología que 6 

ta lleva implícita y es una característica general de todas 

las sgtadiSticas burguesas; el segundo concierne a las carac-

terísticas oepecíficao de las fuentes que utilizamas; el cen-

o° proporciona información insuficiente, demasiado agregada y 

hr4". Sin', La poblael6n do WIxiee, sus Di-Veles de ocupación  
bieflestar, 1zt.x106, 1979, p, £b 
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la encuesta ofrece un mayor espectro pero menor precisión, da-

do que los datos se estiman a partir de una muestra. 

Habiendo selalado los principales problemas de la infor-

mación que manejaremos, el lector queda advertido del carácter 

aproximado e hipotético de las conclusiones. Una mayor unifor-

midad se obtendrá cuando contemos con los resultados del X cen 

so general de poblaci6n de 1980, pero aún así, no debemos olvi 

dar que los criterios metodológicos empleados en Los diferen-

tes censos en ocasiones se modifican, quizá por razones esta-

dísticas, quizá por razones político-ideológicas. 
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2. Participación económica de Da mujer en México, 1970-1979 

L participación de la mujer en la producción -o en las 

actividades Mamadas económicas- se ha incrementado significa 

tivamente en los illitmos diez años. Coincidentemente, este pe 

riodo se ha señalado por fuertes dificultades en el proceso 

de valorización del capital, lo que condujo a la economía a a 

doptar una serie de medidas que atentan contra las condicio-

nes de reproducción de la clase trabajadora. 

Hemos presenciado, durante estos años, un proceso infla-

cionario muy acentuado; la devaluación de la moneda mexicana 

en un 560 %; el entorpecimiento de las reivindicaciones obre-

ras, ya sea por la vía de la represión abierta o por la de la 

represión conciliadora*; un recorte del gasto social del esta 

do y un ensanchamiento del ejército industrial de reserva de-

bido tanto al creciente desempleo como a la incorporación de 

nuevos contingentes. 

Ante la calda, en la tasa de ganancia y aún antes de intro 

duoir innovaciones tecnológicas que tiendan a incrementar la 

productividad del trabajo, el capital recurre al incremento de 

la tasa de explotación por la vía de la sebrexplotación, La 

jornada do trabajo se alarga y/o ce incrementa su intensidad 

paralelamente al deterioro del salario real, 

* mem de la dinámica de la lucha de ciasen en el periodo 
ver el artículo muy bien documentado de J.;'errIndez, N, oLu, 

Cha de clases e izouierda en Vóxicoo en C117».1erncs Políticos 
no, 50, ed, la A, mly.1001  pet-dic 1981 	- 	- 
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Desde 1958-1960 el salario real había registrado una ten-

dencia ascendente, empero, aproximadamente a partir de 1976, 

se invierte el sentido y decrece de manera importante. En ba-

se a los datos calculados por Jaime Aboites y J. Bortz y R. 

Pancoe, el comportamiento del salario seria el siguiente: 

Indice del salario real 
,Agio 

Aboites 	Bortz y Pascoe 

1970 	100.0 	100.0 

1971 	105.3 	104.2 

1972 	112.0 	106.2 

1973 	115.6 	121.2 

1974 	114.1 	131.1 

1975 	110.7 	126.5 

1976 	141.8 

1977 	119.4 

1978 	114.8 

1979 	109,3 

Puenter Aboltes, J., Acumulación do carita' y repreducqión de 
pleyzede 	Mb'xico, verWn prelimínar de 

la 'indo doctoral, 	ULM, 19821 Dcrtz J. y Pasooe, 
R., "Salarlo obrero y acumulación de capital en Méxi-
co" en aupac6f; no. 2, ed. El Caballito, México, ene.. 
mar 1978, 

en leo tree Últimos aloe considerados, el salario real casi 

vuelve al nivel de 1971, El descenso fue demasiado pronunciado 

h COMO desde nuetra perspectiva al menor, no es posible pen-

ear que el. Indi.cp salarial. de 1976 implicara una eobrevalua- 
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ción de la fuerza de trabajo porque, dadas las características 

del movimiento obrero y dada la correlación de fuerzas -por lo 

menos en lo que concierne al periodo 1970-1979-, es evidente 

que los aumentos salariales y, en general, las conquistas de 

los trabajadores, se dieron dentro de límites muy estrechos y 

siempre en defensa del nivel de vida y las condiciones de exis 

tencia de la clase y, por lo tanto, el descenso salarial poste 

rior ha afectado definitivamente las dichas condiciones de e-

xistencia provocando, entre otras cosas, la incorporación al 

trabajo de mujeres y menores. 

Es un hecho flagrante el incremento del empleo, legal e i 

legal*, de menores durante estos ellos. Según los datos propor-

cionados por el censo y por la encuesta continua -aunque es de 

suponerse que, dado el carácter ilegal del empleo de menores 

de 14 egos, su aumento haya sido todavía mayor a lo expresado 

por las estadísticas-, la PEA entre 12 y 19 anos creció a una 

tasa anual promedio de 6 15, mayor a la de la PEA total que fue 

del 4,6 91. 

La Ini:4 femenina se mostró aún más dinámica, registrando u 

na tasa anual de crecimiento del 8,7 %, que os muy reveladora 

* La loy federal del trabajo (vigente en 1980). no admite el tra 
bajo de menores de 14 aflos, El trabajo de menores entre 14 y 
16 años 01 está permitide pero sujeto a una reglamentación 
especial, que, entre Otras cosas, les fija una jornada de 
traba menor a 8 horas, El artículo 22 de la ley federal del 
trabajo dice, "Queda prohibida la utilización del trabajo 
do los menores de catorce años y de los mayores de esta edad 
y Menores de dieeieóis que no hayan terminado su educad-6n Q 
bligateriaeff", Traebat  A. y Traeba, J., liey federal del. ea 
Pa jo de 19 	Beforma Dreeesal do 1980 ed Forrúa Móxice, 

f 19609, 	
9 



de los mecanismos empleados por el capital para aliviar el pe-

so de la crisis abaratando a la fuerza de trabajo ya que, por 

el contrario, la PEA masculina creció solamente al 3.9 % anual 
Por supuesto que la plataforma es más amplia para la PEA mascu 

linea  en 1970 las mujeres representaban solamente el 19 % de 

la PEA pero el ritmo de aumento de su participación fue tal 

que, para 1979, ya representaban el 24.1 %. 

Al interior de la economía la crisis provoca un reordena-

miento importante. Por un lado, la concentración y centraliza-

ción del capital se acentúa, correlativamente a la prolifera-

ción de pequeñas empresas que surgen bajo el auspicio del gran 

capital (empresas subcontratistas) y que tienden a desaparecer 

con la misma velocidad con la que aparecen; por otro lado, el 

peso relativo de los sectores productivos se modifica en detri 

mento del sector primario.que decae por la crisis de las expor 

taciones tradicionales. 

La crisis del sector exportador es paliada con las expor-

taoiones de petróleo que se constituye, a partir de 1977, en 

el elemento central de amortiguación de las tendencias de la 

CriPis. Este rol estratógico determinó que el PIB de la indus-

tria del petróleo fuera el que tuviera la más alta tasa de cre 

cimiento anual del periodo (14.2 no. 

* Ralpecto a un balance del papel que ha desempeBado el petr6-
leo en la actual coyuntura ver Cabrera, 1,, "Críala econki 
ca y estrategia petrolera" y "Wóxico; petróleo y acuzulaciln 
de capital" en Cuadernos Políticoa nos. 28 y 31 respectiva- 
Mente, cd, 	5:bxico, asar-junI981 y ene-mar 1021 y Cutí 

.-:•• 	• 	• 



En términos del PIB, la dinámica sectorial fue la si-

guiente: 

Sectores 

Participación 	Tasa de creci- 
relativa 	miento anual 

1970 	1979 	promedio 

Total 	100.0 100.0 
	6.1 

Sector primario 	16.4 	15.2 
	

4
.9 

 

sin petróleo 	12.6 	9.5 
	

2.1 

Sector secundario 	29.7 	32.3 
	

7.5 

Sector terciario 	49.4 	46.1 
	5.0 

Fuente: Banco de M6xico v Serie información económica.  Producto 
interno bruto y  gasto, cuaderno 10-1979, México. 

La crisis, como se ve, no repercute de manera hornog6nea 

en la economía. El estancamiento del sector primario por las 

dificultades de realización de su producción en el mercado in-

ternacional no deja lugar a dudas. Por el contrario, la indus-
tria interna, muy poco competitiva en el exterior, se benefi-

cia de esta situación proteccionista y muestra un gran dinamis 

mo, mayor aón que el del sector terciario, Sin embargo, en lo 

que concierne al empleo, el sector terciario tiene una mayor 

capacidad de absorción. Esto en gran parte se explica por la 

gran concentración del capital industrial, con altas composi-
ciones orgánicas, que, COMO dijimos, tiende a incrementarse en 

cate periodo, Contrariamente,e1 sector terciario conoce una ma 

yor heterogeneidad en cuanto a tamaño y tipo de establecimier4. 

tOP y en cuanto al monto de capital invertido, 
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Por esta razón, la dinámica sectorial del empleo no si-

guió, parí passu, la del PIB. 

PEA total por 

sectores 

Participación 

relativa 

Tasa de creci- 

miento anual 

1970 1979 promedio 

Total 100.0 100.0 4.8 

Sector primario 40.8 29.9 0.8 

Sector secundario 21.6 26.5 8.2 

Sector terciario 28.7 38.6 9.9 

.••••••••••••• 

Fuente: DGE, IX censo r:eneral de población,.  1270, M6xico, 
1972 y SPP, Fncuesta  continua sobre ocupación, serie 
I, vol. 7, trimestre 1, 1979. 

La escasa e irregular penetración capitalista en el campo 

ha determinado que, hasta ahora, la PEA se concentre priorita-

riamente en el sector primario, pero, por lo mismo, en condi-

ciones de alta saturación. Por ejemplo, este sector y, sobre 

todo la rama de agricultura y actividades conexas, son los que 

registran el más alto porcentaje de lo que se llama "trabajado 

res en negocio familiar sin retribución" (ver cuadro 8 ). Esta 

oltuaoiffil se modifica significativamente en la dócada que esta-
mon considerando ya que, para 1979r la mayor concentración la 
detenta el sector terciario. Esta modificación relativa es, de 
un lado, respuesta a la política gubernamental do promoción a 

la capitalización del campo y, de otro, manifetación de la 

deterioración de la 	ya de por sí, precaria subsistencia dqu 

tro de esto sector. 
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El comportamiento de la PEA femenina respondió enteramen-

te a esta tendencia general, pero mostró una mayor acentuación 

en su dinámica. El estancamiento del sector primario propicia 

un flujo migratorio hacia los centros urbanos que, mayoritaria 

mente está compuesto por mujeres, puesto que, gran parte de e-

llas, componen el rubro "trabajadores sin retribución": en 

1970 el 19.8 % de la PEA femenina del sector se encontraba en 

esta. situación 	y, en 1979, el 26.1 %. Por razones obvias, 

la fuerza de trabajo que migra en estas circunstancias, es someti 

da, en los centros urbanos, a las peores condiciones de traba—

jo. 

La participación relativa de la PEA femenina por sectores 

se modificó de la siguiente manera: 

Sectores 
Participaci6n 	Taza de creci- 

relativa 	miento anual 

1970 1979 promedio 

Total 100,0 100.0 8.7 

Sector primario 5.3 4,7 - 0.3 

Sector secundario 16,8 20,0 11.6 

Sector terciario 37,8 42.2 12,2 

Fuente; 1GZ, TY. censo  renern1 dn noblne3.6a, 1970, V.6xico, 1972 
y 1;11n), plcueta eor,t5n1  :'chi  o  cm::)2016n, serio 1, 
vol, 7, trimestre 1, 1979 

Lao actividades englobadas en el sector terciario, dedos 

sus requisitos de calificación, son las que muestran mayor ca, 
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pacidad de absorción de la mano de obra migrante del campo, 

sin embargo, la PEA femenina crece a una tasa similar en el 

sector secundario. Por supuesto que esto no puede ser produc-

to solamente de la incorporación de mujeres provenientes del 

sector primario, sino que, de una alta incorporación de muje-,  

res de origen urbano, sobre todo en lo que respecta al sector 

secundario. 

Ahora bien, este ritmo tan alto de incorporación de la 

mujer a la producción -tanto en el sector secundario como en 

el terciario- es producto, según habíamos expresado, de las 

dificultades en la tasa de ganancia propias de la crisis. La 

incorporación de la mujer, decíamos, es una respuesta y, a la 

vez, un mecanismo, de la sobrexplotación de la fuerza de tra-

bajo que tiende a acentuarse en esta década. Esto querría de-

cir acaso que la mujer se incorpora en aquellas actividades 

donde la extracción del plusvalor absoluto es la prioritaria? 

y, entonces, que su incorporación es responsabilidad sobre to 

do de las pequeñas y medianas empresas, sean estas subcontra-

tistas o no? y, aún, ¿las actividades a las que se integra en 

el sector industrial, son semejan yes e lae que realiza en la 

esfera domestico-familiar? 

Veamos, de manera mán desagregada, cuáles )11.4 sido las 

actividades más absorbentes de fuerza de trabajo femenina en 

ambos sectores. 

Sector secundario, Este sector está compuesto por las ra-

nao industria de transfow.acién, construcción y Vnera0164 y 
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distribución de energía eléctrica. 

Generación y distribución de energía eléctrica es una ac- 

tividad cuyas características no permiten un acceso fácil de 

fuerza de trabajo femenina. La composición orgánica del capi-

tal en esta actividad es muy alta, lo que, de por sí, limita 

sus posibilidades de absorción de empleo, pero, además, requie 

re de una fuerza de trabajo altamente calificada que difícil-

mente puede provenir del proletariado femenino. La participa-

ción femenina se restringe a los trabajos menores de adminis-

tración y, en términos relativos, ha sido decreciente (de 

8.8 % de la PEA de la rama en 1970 pasa a 6.1 % en 1979). 

Por razones casi enteramente opuestas a las de la rama an 

terior, la industria de la construcción tampoco ha sido terre-

no muy favorable al empleo de fuerza de trabajo femenina. Esta 

actividad mostró una fuerte expansión en el periodo, con una 

tasa de crecimiento del PIB de 8.5 % anual y una tasa de crecí 

miento de la PBA de 11,5 	El gran despliegue de fuerza muccu 

lar que requiere, ha determinado una débil participación feme-

nina, 5,1 % en 1970 y 2,1 % en 1979, empero, este porcentaje 

tiene una aran sianificaol6n. La fuerza de trabajo empleada en 

esta l'ama es de las más expuestas a los atropellos patronales, 

la inseguridad en el empleo es una norma y las condiciones de 

trabajo son muy rudimentarias, Son de los trabajadores que me 

nos acceso tienen a prestaciones sociales, su jornada de traba 
jo es flexible así como lo es la permutación de tareas (que re 
quieren diferentes arados de calificación), pero los salarios 
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son rígidos y muy bajos. La fuerza de trabajo que se emplea es 

escasamente calificada y, en su gran mayoría, eventual, lo que 

hace que esta actividad absorba una buena cantidad de los tra-

bajadores que todavía se encuentran ligados a la agricultura y 

que se ausentan, consiguientemente, en los periodos de siembra 

y cosecha. Esto, aunado a la angustiosa situación en que se en 

cuentra la población trabajadora, ha ido abriendo paso al em-

pleo femenino. Las mujeres, con un mercado de trabajo más es-

trecho y con menor formación combativa, resultan muy adecuadas 

para las condiciones de explotación que privan en la construc-

ción. El empleo femenino en esta rama permite resolver los pro 

blemas de la falta de brazos masculinos y contribuye también 

al acrecentamiento de la ganancia por la vía del atropello de 

los más elementales derechos de los trabajadores. Por ello, a 

pesar de ser una actividad "típicamente masculina", ha ido re-

duciendo sus reticencias al empleo de fuerza de trabajo femeni 

»entro del sector secundario -y, de hecho;  en el conjunto 

do la economía- indudablemente la rama de mayor envergadura es 

la Industria de transformaol6n . Es la modula de la economía 

capitalista puesto que os el luur privileGiado de la ereaclbn 

de valor y, consecuentemente, de la extracción del plusvalor. 

loa protección que le procura la crisis en este periodo le per- 

mito alcanzar una tasa de crecimiento cel PII3 de 7 	anual y U 

na do crecimiento de la PEA del 7,2 	In 1979 se encuentra en 

opta rara el 19,,5 1 de la PEA y el 21.3 11 de la PEA. femenina 
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que cruce a una tasa del 12 5-Z anu¿l, lo que determina que, pa- 

ra ese mismo 	o,las muje.res contituyan el 26.3 % de la PEA 

de la rama.. 

El cmportamiento del ei-.1pleo por sexos Ee observa en los 

datos a continuacóni 

PEA 

Participación 

relativa 

Tasa de creci- 

miento anual 

1970 1979 promedio 

Total 100.0 100.0 7.2 

110:.lres 79,4 73.7 6.0 

Muj2res 20.6 26.3 12.0 
• 

D0P IY 	r.n1}$7, 1 An rrIN1',^16n 1q90 UXiCO, 1972 
y SPP, 	 :ebre ocunoi(In serie 1, 
vol. 7, trinez.:tre 1, 1979. 

La tendencia que se observa es hacia un desplazwAento re 

lativo 	-.Tuerza de trabajo masculina por la fe:Tionina en la in 

dustria, pero ¿de qu6 tipo de industria se trata.? En este pe-

riodo li ndur,trin conoce dos fen62enos opuestw) a los que ya 

hunos hubo aienci6ns por un lado la creación de e;ripreas pela° 

fluv 0 talleres de Inaquila que empleun preferentenente -y en mu 

ohos 	tetallwnte- fuerza de tra?,,jo fe:5enina y, por otro, 

el elerre o quiebra de infinidad de pequeWto y ;T:edían2s e7i)pre-

PR$ y, consicuienteriente, un aumeto del depleo, mayorita-

riante masculino, Con tod, estos dos hechos no parecen ex,,  

pllpar rur.1.135.entato una tasa de creei,dento del enpleo femo 

PITIP del doble que la del e;npieo 
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La gran empresa, que en su mayoría emplea fuerza de traba 

jo masculina, no se ha retirado de la producción pero ha cerró 

do algunos departamentos o ha reducido la escala de producción 

o, simplemente, ha intensificado el trabajo de tal manera que 

mantiene el ritmo de producción pero con un menor número de o-

breros. También ha sucedido, pero todavía no es un fenómeno ge 

neralizado, que en departamentos que requieren mayor intensi-

dad del trabajo, se sustituya fuerza de trabajo masculina por 

femenina*. 

Todos estos fenómenos no son otra cosa que un recrudeci-

miento de la extracción de plusvalor. Las vías que emplea el 

capital según su situación particular son diversas, pero una 

de las más socorridas parece ser el empleo de fuerza de traba-

jo femenina, sin embargo, dada su escasa calificación y los 

prejuicios sociales existentes en relación al tipo de activi-

dad que desempefle, su incorporación es muy desigual. 

Las subramas de la industria de transformación en las que 

la participación femenina era más alta para 1970** eran "fabrl 

cación de prendas de vestir", 63 511 y, "fabricación de artícu-

los menudos de palma, carrizo, mimbre y similares", 46,3 %. 

Ambno actividades so bacan de manera importante en el trabajo 

a domicilio y, por tanto, en el trabajo pagado a destajo (gene 

• 

* Esta dtuación se observa, por ejemplo, en la planta de Gene 
ral Motors, 13, A, en 	Arizpo, 

*0  Por deouacia no contamos con información equivalente para 
1979, lo que nos hubiera permitido un análisis dináldeo del 
movimiento y la Importancia de la fuerza de trabajo femenina 
en le industria, 
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ralmente femenino, como se sabe), lo que permite violar la 

jornada de 'trabajo y escatimar al máximo las prestaciones so-

ciales, amén de la irregularidad de los contratos de trabajo 

cuando éstos existen. Es uno de los lugares privilegiados de 

extracción de plusvalor absoluto y de sobrexplotación de la 

fuerza de trabajo. En estas actividades se encuentra el 33.4 % 

de la PEZ femenina de la rama, la mayoría de la cual, 29.1 %, 

se ocupa en "fabricación de prendas de vestir". 

Estas dos subramas, junto con "fabricación de productos a 

limenticios", ocupan al 52.3 	de la PEA femenina de la indus-

tria de transformación (ver cuadro 11). "Fabricación de produc 

tos alimenticios" utiliza trabajo femenino en un 23.3 % y la 

mayor parte de éste se encuentra en la fabricación de alimen-

tos de consumo inmediato donde las condiciones de trabajo, nue 

vamente, son las peores de la subrama. La industria de alimen-

tos propiamente tal, aunque utiliza fuerza de trabajo femenina, 

todavía cuenta con una mayor proporción de obreros. 

Si se van revisando las subramas, una por una (ver cuadro 

9 )0 los datos parecen conducirnos hacía las siguientes cues-

tionesi 

le 	es el tipo de actividad lo que determina el empleo de 

fuerza de trabajo femenina sino lex eendic5one2 de -trabajo que 

privan en cada actividad, 

2. Zas peores condiciones de trabajo correlTor.den a la fuerza 

de trabajo femenina. 

3, Par las dos cuestiones anterioreT, la íncorraraciln de fuer 



za de trabajo femenina se da, preferentemente, en pequeña y 

mediana industria tradicional y en maquiladoras. 

4. Aún dentro de una misma subrama, a mayores dimensiones de 

la empresa* corresponde, proporcionalmente, un menor empleo 

de mujeres**. 

Las características que asume el empleo de fuerza de tra-

bajo femenina en la industria, son constatadas por las activi-

da'des del sector terciario, aunque con las limitaciones que 

dicta la especificidad de este sector. 

Sector terciario. Este sector comprende las ramas de 

transportes, comercio y.servicios. La primera de ellas no mues 

tra condiciones que permitan la absorción creciente de fuerza 

de trabajo femenina ya que ésta es canalizada dentro de esta 

rama a trabajos administrativos subordinados, los que son, pro 

poroionalmente, muy reducidos. 

Muy distinta es la situación en comercio y servicios. Es- 

tas dos actividades, en 1979, absorbían al 67.1 	de la PEA fe 

Menina total. 

La actividad comercial fue responsable de la mayor tasa 

410 ineromonto del empleo femenino cn le sociedad, que fue de 

* Cuando hablemos de dimInsiones de }a u.i,presa las considera- 
mi 	desde el punto de vista eunntativo lo que implica l'efe.,  
l'irnos a los distintos procesos de trabajo en función de las 
difPreneias tecno16,71eas y, por tanto, a los diferentes gra-
dos y tipos de calificación de la fuerza de trabajo. 

#01  Ceno nuestro objeto de estudio es la mujer. arena y sus con 
dícionel: de tr1?-b14o, estas cenelusiones tienen un estatuto 
hipotItIco y cern der,odas en urea segunda fase de inves- 
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20.] % anual. 

Participación 	Tasa de creci- 

PEA 
	

relativa 	miento anual 

1970 	1979 	promedio 

Total 	100.0 100.0 	12.1 

Hombres 	72.1 	62.1 	9.1 

Mujeres 	27.9 	37.9 	20.1 

Puente: DGE, IX censo li;eneral de noblacilT,  1220, México, 1972 
y SPP, Encuesta continua sobre ceuración, serie I, 
vol. 7, trimestre 1, 1979 

El desplazamiento relativo de fuerza de trabajo masculina 

responde, en términos generales, a las tendencias que operan 

a nivel de la economía en su conjunto, esto es, a la depresión 

salarial, a la redoblada extracción del plusvalor absoluto y a 

la sobrexplotación de la fuerza de trabajo, Empero, la especl-

lIca conformación de la rama pesa también sobre estas tenden-

cias generales, 

Esta rama presenta una gran desigualdad tanto en el tama-

ño y alcance de los establecimientos como en el monto de capi-

tal invertido, Existe un gran número de pequefics comercios y 

olltanquillo:s, que en bpoca de crids pululan como cololión del 

desempleo, y en J05 que el trabajo femenino er-,  ba.stante impon-

tente, Los catos acerca de la categoría en el trabajo nos pue” 

don dar alguna claridad al respecto: 
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Por las dimensiones de los estanquillos o del pequeño co-

mercio, las personas que se emplean en ellos deben estar com-

prendidas en las categorías "trabaja por su cuenta" y "trabaja 

en negocio familiar sin retribución". Para 1979 el 58 % de la 

PEA femenina de la rama comercio se encontraba en estas cateaó 

rías en tanto que sólo el 40.3 % eran obreras o empleadas, es-

to es, trabajaban para mediano y gran comercio. Aunque la lí-

nea que trazamos es bastante rígida, porque, entre otras cosas, 

habría que discutir qué se entiende por pequeño comercio, sí 

nos permite detectar que la mayor parte de las mujeres que se 

encuentran en la rama están ahí donde los contratos de trabajo 

son inexistentes o muy flexibles, lo que, a su vez, permite o-

tro tipo de atropellos patronales. 

En lo que toca a las obreras o empleadas, es conocido que 

el comercio emplea relativamente poca fuerza de trabajo califi 

cada, el contingente de vendedores sin ninguna calificación y 

oon muy bajos salarios que, en ocasiones, ni siquiera son sala 

ríos fijos sino salarios por comisión, es decir, a destajo, es 

enorme, 

En términos absolutos esta rama mostró una mayor capaci-

dad de absorción de fuerza de trabajo femenina que la indus-

1:da de transformación, lo que es por demhs evidente dadas las 

tasas correspondientes de incremento anual, (ver cuadro 4), 

Con todo, estas dos ramas fueron las más dilmieas en cuantc,  a 

incorporación de fuerza de trabajo femenina porque la rama de 

PerViclos, que  relativamente es DI que mayor participación fe- 
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menina tiene, tuvo un ritmo más lento de incorporación duran-

te esta décadas, 

PEA en 

servicios 

Participación 	Tasa de creci- 

relativa 	miento anual 

1970 	1979 	promedio 

Total 	100.0 100.0 	9.1 

Hombres 	51.0 	49.1 	8.4 

Mujeres 	49.0 	50.9 	9.8 

Puente: DGE, IX censo general de población!  1.070, México, 1972 
y SPP, Encuesta continla sobre ocurnci6n, serie I, 
vol. 7, trimestre 1, 1979 

sin embargo, fue mayor que al de la fuerza de trabajo masculi-

na. ¿Porqué? ¿Será por el tipo de actividad o por las condicio 

nes de trabajo propias de estas actividades? 

Subrama de 

Actividad 

Participación relativa 

Total 	Hombres 	Mujeres 

Total 100,.0 51,0 49,0 
Seres de prep y 
venta d alim 100,0 49,1 58.9 

$ervo d ensehanza 
primaria 	' jardi 
nes do niJios 	" 100,0 39,0 61.0 

Servs d esil:t médi , 
ce cecial 100,0 42,1 57.9 

Oerve d Ilseo y lim,p 100,0 56.5 43.5 

Serv13 dOmestie en 
egsft partioular 100,0 9.7 90,3 



Otros servicios 	100.0 75.7 	24.3 

yu 

Fuente: DGE, IX censo general de Doblación, 1470, México, 1972 

De acuerdo a estos datos, en 1970 la participación de la 

mujer en "servicios domésticos en casa particular" es abrumado 

ra ¡claro, la limpieza es propia de mujeres!, pero entonces có 

mo se explica que en "servicios de aseo y limpieza" el empleo 

femenino no alcance el 50 %. 

También habría algunas dificultades para explicar un eses 

so 61 % en una actividad que corresponde directamente a la ta-

rea educativa y culturalizante englobada dentro de la función 

social reproductora de la mujer, a saber, "servicios de ense-

ñanza primaria y jardines de niños". 

Volvemos a insistir, en base a la situación de la fuerza 

de trabajo femenina en el sector terciario, en los cuatro pun-

tos formulados en ocasión del análisis del comportamiento del 

empleo femenino en la industria de transformación. 

Todas las cuestiones que venimos de señalar nos inclinan 

a pensar que la proposición central que hemos hecho en l'ele-

s:41n 4 la incorporación de fuerza do trabajo femenina a la pro 

clucoin o, mejor, a las actividades económicas, es correcta, 

tjon_lfy,  9oundones, de_trjahUp y de r,xnlotación 1119 auedeter-

Onzu esta incornoracióz, Definitivamente reetvzzamos la idea 

de ve la determinación pase por la semejanza con las tareas 

fPMentnas de la esfera dcméstico familiar, aunque esto pueda, 

en algunoscasos, abrirle más fácilmente las puertas, 

cen todo, las 4o; Ilusiones a que 	podido arribar  en 
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esta fase de la investigación no son mas que hipótesis que mar 

can las líneas metodológicas para el trabajo de campo. 

Si es cierto que la específica inserción de la mujer en 

la producción es determinada por las condiciones de trabajo, 

es preciso indagar cuáles son esas condiciones y cómo funcio-

nan los mecanismos de extracción del plusvalor frente a la 

fuerza de trabajo femenina*. 

El carácter de los datos que hemos manejado en este bos-

quejo general de la situación ocupacional de la mujer en Méxi-

co, no nos permite avanzar más en lo concerniente a las condi-

ciones especificas de trabajo a las que se somete la fuerza de 

trabajo femenina, sin embargo, hay algunas cuestiones de orden 

general que se perfilan con bastante claridad. 

Es evidente que el empleo de fuerza de trabajo femenina 

en actividades tan diversas como lo pueden ser la construcción, 

la fabricación de 

bajo doméstico en 

de vestir, apelan 

na do trabajo. La 

ha sido creciente 

ción única de los 

productos el6ctricos y electrónicos, el tra-

casa particular o la fabricación de prendas 

al carácter indiferenciado de la fuerza puma 

incorporación de la mujer al trabajo no sólo 

sino tambión diversificada, con la limita-

niveles de calificación. Su presencia en ac- 

tividades tan diversas niega rotundamente la tesis de que su 

incorporación se efectúo en función de la similitud que guar- 

* Las hipótesis y líneas metodolóGicas concernientes a este nj 
vol de la investigación fueron explicitadas en la introduc-' 
otón. 



dan las actividades que desempefla en la producción con las que 

acomete en la esfera doméstica. El trabajo concreto en la so-

ciedad capitalista está subsumido al trabajo abstracto, a la 

capacidad creadora de valor, independientemente de la forma 

concreta que asuma el producto. 

Con todo, dada la contradicción que se p)nntea entre la 

función social de la mujer y su desempeño como portadora de 

fuerza de trabajo, la diversidad de actividades en las que se 

incorpora no se traduce en una diversidad de condiciones de 

trabajo. La escasa calificación de la mujer, producto de la 

contradicción aludida, parece ser una explicación, pero, a to-

das luces, insuficiente. El empleo de fuerza de trabajo femeni 

na responde, necesariamente, a los dictados de la valorización 

del capital y es, justamente, su condición depreciada la que 

la vuelve atractiva. La posibilidad de pagar menores salarios 

por una fuerza de trabajo idéntica, la posibilidad de someter-

la a condiciones absolutamente irregulares de contratación y 

de explotación y la posibilidad de rehuir, en muchos casos, la 

l'amación de sindicatos son algunas de las razones de mayor pe 

00 do la incorporación de la mujer a la producción* 
Es por este motivo que resulta indispensable inmiscuirse 

directamente en el proceso de trabajo y analizar las relacio-
nes concretas de explotación a las que es sometida la mujer pa 
ra poder demostrar nuestras hipótesis, En el nivel aparencia],, 

la diseriminación de que es objeto la mujer puede ser detecta-

da a través del diferencial de salarios, pero esto nada nos di 



ce acerca de las condiciones de trabajo que es, definitivamen-

te, el lugar de la explotación y por tanto aquél donde la dis-

criminación sexual ha echado sus raíces más profundas. 

El trabajo que aquí se presenta, consiguientemente, cons-

tituye sólo un avance de investigación y una propuesta metodo-

16gica para la investigación de campo. De ahí el carácter hipo 

tático de algunas de las conclusiones a las que arribamos en 

esta primera fase. 
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1. De la periodización del modo de producción capitalista. 

Aglietta, M., Rglación  y crisis del capitalismo, ed. Siglo 

XXI, México, 1979 

El autor habla de los dos momentos de desarrollo del 

modo de producción capitalista en tanto que sus fa- 

sea de desarrollo extensivo y de desarrollo intensi- 

vo, al interior de la cual se propone una subperiodi 

zación atendiendo a las formas de organización del 

proceso de trabajo y a la integración, dentro de los 

medios de producción, de las condiciones del proceso 

de trabajo. 

Marx, K., El capital, ed. Siglo XXI, México, 1977-1981. 

Libro 1, caps. V, XI, XII y XIII 

Marx nos remite al proceso de apropiación de las con 

diciones subjetivas de la producción y a la tenden- 

cia hacia su objetivización, todo esto a lo largo de 

las diferentes etapas de desarrollo de la producción 

capitalista, 'resultantes de las diferentes formas de 

control del proceso de trabajo, manifiestas en la 

cooperación, manufactura y gran industria, 

Marx, K., 4  capital, libr,M, capítulo VI (inódito), ed, Si- 

glo XXI,(ed, Signos), Buenos Aires, 1971 

En el desarrollo histórico del modo de producción c 

pitalista Re identifican dos momentos cualitativameD 

te distintos, uno en que la dominación y control que 
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ejerce el capital sobre el proceso de trabajo es so- 

lamente formal y que representa el momento de transi 

eibn hacia el modo de producción específicamente ca- 

pitalista y, otro, que representa el modo de produc- 

ción específicamente capitalista, en que el capital 

logra objetivizar las potencias subjetivas del traba 

jo, descalificando a la fuerza de trabajo y compleji 

zando los medios de producción de tal manera que las 

fuerzas productivas aparecen como fuerzas productivas 

del capital. Este proceso resulta de la homogeneiza- 

ción y simplificación de la fuerza de trabajo, lo 

que tiende a equiparar la fuerza de trabajo masculina 

y la femenina. 

Marx, K., Elementos fundamentales para la crítica de la econo- 

pía política Cborrador) 1857-18458, ed. Siglo XXI, Buenos Ai 

res, 1971-1972 

Se abunda en relación a las características que asume 

el proceso de subsunción al capital, de los modos de 

producción anteriores, El desarrollo contradictorio 

dol, modo do producción capitalista se manifiesta en 

que el capital, a lo largo de su desarrollo, so pone 

barreras a el mismo, barreras qua son constantemente 

superadas para dar paso a la colocación de otras nue- 

vas o de las mismas poro a un nivel superior. 

Rey, P. PH,, Les alliances de classes, ed, MasPeror Parlse 1973 

Je analiza  el proceso de penetración sucesiva del CA 
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pitalismo en la esfera de la circulación y en la esfe 

ra de la producción de los modos de producción preca-

pitalistas, destacando los elementos específicos de 

la articulación en cada caso, necesariamente distin-

tos en función de la diversidad de modos de produc-

ción (o formas de producción) que el capitalismo sub-

sume. 
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2. Valor y reproducción de la fuerza de trabajo. 

De Brunhoff, S., Etat et capital, ed. Maspero, Paris, 1976 

En tanto que la reproducción de la fuerza de traba- 

jo os externa al ciclo de reproducción del capital, 

y en tanto que ésta se presenta a nivel social como 

clase, su gestión (que incluye la del ejército acti 

vo y la del ejército industrial de reserva) apela 

al estado en la medida en que representa los intere 

ses de la sociedad burguesa en su conjunto. Así, 

hay una socialización de algunos aspectos de la re- 

producción de la fuerza de trabajo que son expulsa- 

dos de la esfera privada de relación entre capital 

y trabajo asalariado. 

Grossmann, H., La ley de la acumulación y del derrumbe del sis  

tema capitalista, ed. Siglo XXI, México, 1979. "Considera- 

ciones finales" 

Para Marx el valor de la fuerza de trabajo está de- 

terminado por el tiempo de trabajo necesario para 

la reproducción de la familia obrera, atendiendo al 

nivel cultural en un país y en un momento detrmina- 

dos. Con la marcha de la acumulación, este valor 

tiende necesariamente a modificarse, correlativamen 

te a la variación en las condiciones de explotación 

do la fuerza de trabajo. 

l'autiort  B. y Tortajadal  R., "La force de travail coma mar- 

Phandloe partiouliere" en Contradíctionl ACSE1 0  DrUsela09 
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1977 

La particularidad de la fuerza de trabajo estriba en 

las condiciones de su reproducción. La fuerza de tra 

bajo existe como exterior al capital (y éste es el 

fundamento de la creación de valor y plusvalor) y no 

se reproduce (o produce) como mercancía capitalista. 

, Porque la fuerza de trabajo, antes de la circulación, 

es un no valor, es que puede crear valor. La fuerza 

de trabajo no se reproduce en tanto que tal, sino 

que es un resultado de la reproducción del hombre co 

mo trabajador libre. 

Marini, R. M., "Las razones del neodesarrollismo" en Revista 

Mexicana de sociología, no. extraordinario, IIS, UNAM, M6- 

xico, 1978 

El valor de la fuerza de trabajo tiene una tendencia 

creciente en el capitalismo, mientras que el salario 

real tiende a deteriorarse, sobre todo si se conside. 

ra, comOslo hace Marx, que éste debe cubrir el costo 

do reproducción de la familia obrera y no solamente 

ol del trabajador individual. 

Marx, K., El cacital,  op. cit.. Libro I, cape, IV parte 5 Y 

XVII 

Las condiciones históricas de existencia del caPitol 

no oethn dadas por la circulación mercantil y dinera 

ria sino por el enfrentamiento en el mercado del 1)0- 

Peeder do medios de producción y de subsistencia con 
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el trabajador "libre", dispuesto a vender su fuerza de 

trabajo. El valor de cambio de la fuerza de trabajo es 

tá determinado (como el de las otras mercancías) por 

su valor (valor de los medios de subsistencia necesa- 

rios para la conservación del trabajador, lo que impli 

ca una determinación histórico-moral), sin embargo su 

valor de uso difiere del del resto de las mercancías 

ya que posee la peculiar característica de crear valor. 

El trabajador vende su fuerza de trabajo por un tiempo 

determinado, de tal forma que el salario aparece como 

el precio de ese tiempo de trabajo (jornada); de esta 

manera se encubre el verdadero carácter de la explota- 
ción capitalista puesto que el intercambio de equivalen 

tes oculta la división de la jornada en tiempo de tra- 

bajo necesario y tiempo de trabajo excedente. 

Marx, K., idem, libro I, cap. XIII 
El valor de la fuerza de trabajo corresponde al tiempo 
de trabajo necesario para la reproducción no del traba 

jador individual sino de la familia obrera en conjunto. 

Rajchenberg, E., rztálp ,y reproducción de la fuerza de trabldo, 

tesis doctoral, FE, UNAM, 1982 

La reproducción de la fuerza do trabajo (incluyendo la 

del ejéroito industrial do reserva) es exterior al pro 

0000 de producción Inmediato, sin embargo, está somet,1 

da a las relaciones entre trabajador asalariado y cap 

tal en todo momento, En tanto que el capital se manti,2 
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ne en la esfera de valorización, recae en el estado 

la gestión social de la reproducción de la fuerza de 

trabajo, la que, de esta manera, está determinada 

por la lucha de clases, no solamente en cuanto a su; 

avance, sino también en relación a su contenido. 

Rosdolsky, R., Génesis y estructura de El capital de Marx, ed. 

Siglo XXI, M6xico, 1978 

Singer, P., Economia política do trabaiho, ed. Hucitec, Sao 

Paulo, 1977 

Se distinguen dos modalidades de reproducción de la 

fuerza de trabajo relacionadas con el grado de des- 

plieáue y profundización de las relaciones capita- 

listas. La producción de fuerza de trabajo, aún re- 

levante en los paises actualmente subdesarrollados, 

se refiere a la incorporación de nuevos contingentes 

de obreros (provenientes de otros modos de produc- 

ci6n o de capas sociales no incorporadas a la rela- 

ción salarial) al mercado de trabajo. La reprodúcción 

de fuerza de trabajo, proceso característico del mo- 

do de produocibn específicamente capitalista, consis 

te en la reproducci6n presente y futura del contin- 

gente obrero ya incorporado al r5gimen salarial, 



3. Relaciones de explotación. 

Alonso, J., Lucha urbana y acumulación de capital, °d. de la 

Casa chata, México, 1980 

Alvarez, A. y Sandoval, E., .¿Superexplotación o explotación ca 

pitalista?, mimeo 

La superexplotación de la fuerza de trabajo (pago de 

ésta por debajo de su valor) no es más que una posibi: 

lidad que depende de la dinámica de la lucha de cla-

ses. Es un mecanismo propio de la esfera de la circu-
lación y cuyo funcionamiento no puede ser más que co-

yuntural, puesto que la superexplotación permanente o 

estructural implica la desaparición gradual de una de 

las condiciones (y la fundamental, por cierto) de re-

producción del régimen del capital. 

Benerla, L., "Reproducción, producción y división sexual del 
trabajo" en Cuadernos agrarios, no. 9, México, sept 1979 

Braverman, H„ Trabajoy capital monopolista, ed. nuestro tiem 

• po, México, 1965 

Oramsoip A., "Americanismo e fordismo" en pote sul Maciavelli, 
ad. Riuniti.loma, 1973 

Con la implantaci6n del taylorismo (sistema de tiem- 
poe y movimientos, encaminado a disminuir la porosi- 
dad do la jornada de trabajo) se vuelve necesaria la 
re83.amentaol4n y control de la vida privada de los 
trabajadores. La mayor intensidad del trabajo implica 
una necesidad acrecentada de descanso por parte del 

138 
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trabajador, descanso o reposición física y mental 

que sólo es posible si el trabajador lleva una vi- 

da ordenada y sin excesos. Los inspectores de la 

fábrica extienden su vigilancia hasta la esfera 

privada de reproducción de la fuerza de trabajo y, 

una vez que las prácticas tayloristas se generali- 

zan, el estado toma a su cargo el control moral y 

social de la fuerza de trabajo. 

Hernández, F. y Molina, 1., El proceso de consumo de la fuer- 

za de trabajo del obrero ferrocarrilero, tesis de licencia 

tura, FCPyS, UNAM 

Marini, R. M., Dialéctica de la dependencia, ed. ERA, México, 

1979 

Marini, R. M., "Las razones del neodesarrollismo", op. eit. 

Marx, K., El capital, op. cit., libro I, caps. VII, VIII, X, 

XIV, XVIII y XIX 

La esencia de la dinámica capitalista está dada por 

la extracción del plusvalor, por tanto, el desarro- 

llo de los conceptos de plusvalor absoluto y plusva 

lor relativo y el análisis de los mecanismos que po 

sibilitan su extracci6n, tanto en roma aislada co- 

mo de manera combinada, constituyen el aspecto cen- 

tral de las relaciones sociales de producción que 

se implantan con el capitalismo, Asimismo, queda 

puntualmente establecido el sentido del desarrollo 

de las fuerzas productivas por el capital y el con- 



4. particularidades de la fuerza de trabajo femenina. 

Acero, L., "Control y resistencia de los trabajadores en la co 

tidianeidad textil de Brasil", ponencia presentada al semi- 

nario Crisis, nuevas tecnológias y procesos de trabajo, 

20-31 de julio 1981 

Acero, L., "La mujer en el proceso de trabajo. Una fábrica tex 

,til", ponencia presentada en la reunión del grupo de traba- 

jo A muiher na forca de trabalho, Rio de Janeiro, 29-31 de 

octubre 1980 

Aglietta, M., °p. cit. 

El salario femenino es entendido por la sociedad ca- 

pitalista como complementario al del hombre y, por 

tanto, su fijación se calcula a partir de las tareas 

que la mujer deja de realizar en la esfera doméstica 

y que, de esta manera, deben ser mercantilizadas. Es 

ta es la razón por la cual el salario femenino es 

siempre inferior al salario masculino en igualdad de 

circunstancias, 

Artous, A,, T'os orllenes de la opresión de la mujer, ed. l'anta 

mara, Barcelona, 1979 

Azouvi, A., "Le nalariat rómin.nc points de repere" en Criti,  

ayes de 1•699nomie pplitiquq, nouvello sórie, no. 5, ed. 

Manporo, Parlo, oot-dio 1978 

Be estudia el trabajo femenino en sí mismo, como un 

trabajo mis alienante y marcado por la eobrexplota- 

446n. El beebO de que las mujeres Pe ubiquen, en ou 
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tenido de clase que este conlleva. El proceso de pro 

ducción capitalista es, en todo momento, un proceso 

de explotación. Las fuerzas productivas se desarro-

llan en la medida en que propicien una extracción a-

crece .cada de plusvalor. 

Rosdolsky, R., op. cit. 

El fin de la introducción de la maquinaria capitalis 

ta es el abatimiento del tiempo de trabajo necesario 

y, por consiguiente la extracción del plusvalor rela 

tivo, sin embargo, con el advenimiento de la gran in 

dustria se recrudecen los mecanismos de extracción 

del plusvalor absoluto. 



mayoría, en trabajos no calificados, explica en 

gran medida, su creciente participación en el em- 

pleo. Las diferencias entre trabajo femenino y mas 

culino no se agotan con la diferencia de salarios 

sino que se evidencian también eh la clasificación 

de niveles de calificación. 

Balbo, L., "Mujeres trabajadoras: la doble presencia" en Tran 

sicién, no. 1, Barcelona, octubre 1978 

Bouillaget-Bernard, P. y Germe, J., "Salarisation et travail 

féminin en France" en Critiques de l'économie politiqueo  

nouvelle série, no. 17, ed. Maspero, Paris, sept-dic 1981 

Bourgeois, F. et al, "Travail domestique et famille du capita- 

lisme" en Critiques de l'économie nolitioue, nouvelle sérico  

no. 3, ed. Maspero, Paris, abr-jun 1978 

El campo de la economía politica no es apropiado pa 

ra analizar el trabajo doméstico, sea porque lo tra 

ta como marginal, sea porque lo somete a categorías 

que le son ajenas. La familia, en tanto que espacio 

del trabajo dom6stico, debe ser estudiada en sí mis 

ma, en función de las relaciones sociales específi- 

cas que la estructuran. La ooncepci6n del espacio do 

méstico, así como de las tareas domésticas, varía s.9, 

,aún la clase social del jefe de familia, que es el 

que determina la pertenencia de clase de la familia 

en conjunto, 

~cho, L., "JA mujer y el trabajo productivo en México" en 



pistoria y sociedad, segunda época, no. 14, México, 1977 

La mujer está sometida a una doble explotación: la 

explotación de que es objeto dada la discriminación 

sexual y la que sufre por el empobrecimiento gene- 

ral de la clase obrera. La utilización de fuerza de 

trabajo femenina en la producción es un medio para 

acrecentar la masa de plusvalor. Así, la mujer de- 

sarrolla dos trabajos productivos, uno en la fábri- 

ca valorizando capital y otro en la esfera domésti- 

ca reproduciendo a la fuerza de trabajo. 

Capellin, P., "Estructura productiva capitalista y trabajo fe- 

menino; las condiciones de existencia de la fuerza de traba 

jo femenina en Brasil" en Demografía y economía, vol. XII, 

no. 1 (34), ed. El Colegio de México, México, 1978 

Chenal, O. y Kergoat, D., "Production et reproduction. Les jeu 

nes travailleuses, le salariat et la famille" en Critiques  

pe l'économie nolitique, nouvelle série, no. 17, op. cit. 

De Barbieri, T., "Notas para el estudio del trabajo de las mu- 

jeres; el problema del trabajo doméstico" en pemografía y e 

ponomía, op, cit. 

Dolphy, Ch., "¿Trabajo casero o trabajo doméstico?" en Michel, 

A, (comp), 74a mujer en la sociedad mercantil, ed. Siglo XXI, 

Mé4ic0, 1910 

El trabajo dom6stico pocas veces es reconocido como 

trabajo, principalmente por su carácter gratuito, lo 

que se demuestra con un estudio de la agricultura de 



autoconsumo en Francia en la cual "trabajo de expió 

tación (pagado) y trabajo de casa (gratuito) se rea 

lizan en la misma relación de producción". 

Fortunati, L., "Producción y reproducción" en Fem, vol. VI, no. 

23, México, jun-jul 1982 

Reinen, J., De la la. a la 9a. internacional: la cuestión de  

la mujer, ed. Fontamara, Barcelona, 1978 

}tirata, H., "Division sexuelle du travail et role de l'Etat: 

l'exemple brósilien" en Critiques de l'économie politique, 

nouvelle série, no. 17, op. cit. 

Kergoat, D., "Ouvriers = ouvrilres?" en Critiques de l'économie 

politique, nouvelle série, no. 5, op. cit. 

Las obreras no son un subgrupo particular al inte- 

rior de la clase obrera, que puedan ser analizadas 

en su comportamiento según el mismo esquema concep- 

tual que los obreros. Al interior mismo de la clase, 

las prácticas masculinas y femeninas son autónomas. 

En el caso de las obreras hay una articulación entre 

relaciones do dominación y relaciones de explotación 

y es sobre todo en el terreno de la descalificación 

que esta situación se pone en práctica. las mujeres 

ocupan tanto los puestos menos calificados y menos 

remunerados como aquellos en que el ritmo de trabajo 

eo mayor. L4 división técnica y social del trabajo 

PO yuxtapone a 014 división sexual, 

1uutior, Ji., 'Forme de production capitaliste et oprod'es de 
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travail domestique*" en.Critiques de l*économie politiquee  

nouvelle série, no. 1, ed. Maspero, Paris, oct-dic 1977 

Queriendo inscribir el análisis del trabajo doméstico 

dentro del campo de la critica de la economía políti- 

ca, se ha hecho un desplazamiento inadecuado de con- 

ceptos, principalmente en dos sentidos: o bien se es- 

tudia el trabajo doméstico condas herramientas teó- 

ricas del proceso de trabajo especificamente capita- 

lista, o bien, partiendo de que el modo de produc- 

ción capitalista somete a todas las otras formas de 

producción a la lógica de la producción de valor, el 

trabajo doméstico se concibe como el tiempo de traba 

jo necesario para reproducir a la fuerza de trabajo. 

Marx, K., El capital, op, cit., libro 1, cap. XIII 

La introducción integrada de la máquina herramienta 

y la máquina motor tiende a eliminar los requeri- 

mientos de destreza (calificación) y fuerza muscu- 

lar y, por tanto, posibilita la incorporación masi- 

va de fuerza de trabajo femenina e infantil, lo que 

redunda en una ampliación del plusvalor extraído. 

Marx, K., idem, libro I, cap. XXIII 

Marx desarrolla el concepto de superpoblación reta 

Uva con out tres modalidades, intermitente, flo- 

tante y latente, En gran medida, la fuerza de tra- 

bajo femenina queda contemplada en la superpobla,  

014n relativa, prinnpalmente bajo su forma latente, 



Marx, K., idem, libro III, cap. XIV 

Aunque Marx no analiza el pago a la fuerza de traba- 

jo por debajo de su valor (sobrexplotación) porque 

no corresponde al nivel de abstracción en el cual se 

desarrolla la obra, lo propone como uno de los más 

importantes mecanismos que contrarrestan la tenden- 

cia a la baja en la tasa de ganancia. La relevancia 

que Marx le otorga a este mecanismo, estimula enor- 

memente la presente investigación ya que una de 

nuestras proposiciones centrales es la de que la 

fuerza de trabajo femenina se mantiene en una situa 

ción permanente de sobrexplotación. 

Marx, K., El capital, libro I, capitulo VI (inédito), op. cit. 

Marx, K., pistoria crítica de la teoría de la plusvalía, ed. 

Venceremos, La Habana, 1965. "El trabajo productivo y el 

trabajo improductivo" 

El concepto de trabajo productivo está social e his 

t6ricamente determinado y corresponde a aquél traba 

jo que se desempeña en y para la valorización del 

Capital, S'Ido es productivo, por ende, el trabajo 

que crea valor y plusvalor. La literatura feminista, 

por lo manos en una de sus versiones, extiende el 

concepto m4s allí de sus límites aseverando que el 

trabajo doméstico es trabajo productivo, que en el 

hogar hay relaciones de producción y de explotad-6n 

y, por conslzutente, que hay apropiación de plusvalor, 
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Michel, A., "Nueva problemática do la producción doméstica no 

mercantil" en Michel, A. (comp), op. cit. 

El autor analiza las principales posiciones en torno 

al estatuto del trabajo doméstico y a su inclusión en 

los indicadores económicos. El trabajo doméstico, aun 

que no es productor de mercancías, debe ser contabili 

,nado como parte del trabajo y de la producción de una 

nación. 

Pedrero, M., La participación femenina en la actividad económi  

ca y su presupuesto de tiempo, ed. CENIET, México, 1977 

Pitrou, A., "Servicios domésticos y servicios colectivos en 

Francia" en Michel, A. (comp), op. cit. 

"La evolución de.la sbciedad industrial parecía lle- 

var a la sustitución de las tareas artesanales reali- 

zadas dentro del hogar por una producción y una dis- 

tribución racionalizadas según las normas de enojen,  

cia y de rentabilidad propias de la actividad econó- 

mica moderna", sin embargo, la realidad es otra. En 

lo que concierne a las clases populares, la familia 

ampliada (abuelos, etc,) se ocupa de proporcionar la 

mayor parte de esos servicios cuando la mujer traba- 

ja ya que, la mayoría de las veces, su mercantillza- 

oiOn seria muy onerosa y de menor calidad. 

Reicher, F., "El trabajo de la mujer en Fortaleza" en pemogran 

fl§ Y economía, op. cit. 

Tallthitc-Haking F., "F41m.s et salariat urbain en Alleriel 4.0 



salarisation bloqu6e et le nouveau proces de travail domes-

tique" .A1 Critiques de lqconomie politique, nouvelle s6rie, 

no. 17, op. cit. 

Wainerman, C. y Recchini de Lattes, Z., El trabajo femenino en 

el banquillo de lbs acusados, ed. Terra Nova, México, 1981 
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5. Ilplotación de la fuerza de trabajo en México, particular-
mente de la fuerza de trabajo femenina. 

Aboites, J., Acumulación de capital y reproducción de la fuer-

za de trabajo en México, versión preliminar de la tesis doc 

toral, FE, UNAM, 1982 

Alonso, J., Mujer y trabajo en México, mimeo 

El autor maneja datos acerca de la participación de la 

mujer por ramas de actividad y hace una crítica a los 

sindicatos y organizaciones obreras por no asumir la 

problemática específica de la mujer trabajadora ni aún 

en'aquellos lugares de trabajo donde la participación 

de ésta es mayoritaria. 
Alonso, J., Sexo, trabajo y marginalidad urbana, ed. Edicol, 

México, 1981 

Alvarez, A., La mujer  joven en México, ed. El Caballito, Mé-
xico, 1980 

Alvarez, G., "La mujer mexicana en el desarrollo económico 
del país" en ,E1 Día, Testimonios y documentos, 11 de mar-
zo, 1982 

NOS pareció muy revelador de la gravedad de las condi-
ciones de trabajo y explotación de la mujer el que la 

gobernadora de Colima, perteneciente al partido gober. 

»ante, expresara la siguiente idea; "Al considerarse 

al trabajo realizado por la mujer como un simple com-
plemento de los ingresos del hombre por el hecho de la 
escasa O ausente ealificaei6n del trabajo que deaempe 
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fia, se produce una sobrexplotación y por lo tanto una 

alta tasa de ganancias para el empresario L._/ La u 

bicación de la mujer en niveles de la economía, con- 

siderada como 'ligera', tiene como objetivo no desgas 

tar en la jornada de trabajo remunerado la fuerza de 

trabajo de una forma que incida directamente en la 

segunda jornada de trabajo no remunerado", es decir, 

la que concierne al trabajo doméstico. 

Arrojo, R. y Cabral, R., El proceso de industrialización en M6  

xico, 1940-1950. Un modelo de superexplotación de la fuerza 

de trabajo, tesis de licenciatura, ENE, UNAM, 1974 

El gran despegue industrial en Méxilo, por la coyun 

tura de la guerra, se basa en una utilización al má 

ximo de la capadidad instalada y en la sobrexplota- 

ción de la fuerza de trabajo. En este periodo el cam 

bio tecnológico es muy escaso, de tal manera que las 

altísimas ganancias generadas se deben al uso a la 

vez más intenso y más extenso de la fuerza de traba 

jo y al descenso del salario por debajo del valor, 

flanco de Máxico, producto interno bruto ,y gasto, serie Informa 

oión eoon6mica, cuaderno 1960-1977, México, 1.978 

Aorta, J,, "El Salario obrero en el Distrito Federal, 1939- 
19W en Inyestiación Económica, nueva &poca, no, 4, FE, 
HAM, oct-dio 1977 

Cabrera, 1,, "Orina económica y estrategia petrolera" en Cua- 

Orn08  Polfg°08 ,  no, 28, ed, ERA, M6x1o0, abr-jan 1981 

I  ► 9 
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Cabrera, I., "México: petróleo y acumulación de capital" en 

Cuadernos políticos, no. 31, ed. ERA, México, ene-mar 1982 

Córdova, A., En una época de crisis (1928-1934), ed. Siglo 

XXI - UNAM, México, 1980. Col. La clase obrera en la histo- 

ria de México. 

DGE, IX censo general de población, 1970, México, 1972 

Fernández, N., "Lucha de clases e izquierda en México" en Cua.? 

dernos políticos, no. 30, op. cit., oct-dic 1981 

Gilly, A., "Curva de salarios y conciencia obrera" en Coyoa- 

eán, no. 2, México, ene-mar 1978 

Partiendo de la interpretación de la curva de salarios 

elaborada por Bortz y Pascoe, el autor analiza las cau 

sas, tanto económicas como políticas, del control ejer 

cido por el estado sobre el movimiento obrero. 

Hernández, A., "La mecánica cardenista" en Historia de la Revo  

lución Mexicana, no. 16, ed. El Colegio de México, México, 

1979 

Se hace un recuento pormenorizado de las principales 

tendencias del movimiento obrero y de los conflictos 

que llevaron a la constitución de la QTM, Se señalan, 

do manera puntual, las diferencias entre el eindicalis 

mo político y el sindicalismo económico controlado por 

el catado. Ee el momento en que los "cinco lobites", 

encabezados por Fidel Velázquez, empiezan a controlar 

realmente al movimiento obrero, 

Jiménez, M,, paractorfsicas de la demanda_Oe mano de obra fe, 



menina en sectores seleccionados de la industria de trans-

formación,  ed. Cuadernos INET, no. 8, México, 1979 

López, P., "Las relaciones políticas en México" en Cuadernos  

Políticos, no. 29, op. cit., jul-sept 1981 
La crisis que enfrenta actualmente el capitalismo en 

México es una crisis estructural producto de la in-

congruencia de un régimen político populista con una 

creciente monopolización de la economía y la alianza, 

cada vez más evidente, entre la "clase política" y el 

gran capital. Las nuevas condiciones económicas cues-

tionan la estructura del sistema político y debilitan 

las bases del control obrero priísta. 

Lustig, N. y Rendón, T., "Condición de actividad y posición o-
cupacional de la mujer y características socioeconómicas de 

la familia en México" en Demografía y economía,  op. cit. 

Marini, R. M., Sotelo, A. y Arteaga, A., "Proceso de trabajo, 

jornada laboral y condiciones técnicas de producción" en 

,Teoría y política, no. 4, México, abr-jun 1981 
8e presentan los resultados de una investigación sobre 
proceso do trabajo en una ladrillera del estado de Mo- 
relos, Se muestra, 'muy puntualmente, la combinación de 

mecanismos de extracción de plusvalor, evidenciando a-
quellos que, por diferentes vias, redundan en la sobre./ 
plOtaol4n de la fuerza de trabajo ocupada, 

Nafirwao a 9"1"" mexicana en eifYas#  1116xicof 1981  
01Modo Roe "Ja mujer en el trabajo" en Excelsíor,  México, fe- 



brero 1978 (varios números) 

Orozco, L., "Explotación y fuerza de trabajo en México" en Cua 

dennos políticos, no. 16, op. cit., abr-jun 1978 

Se hace un análisis de las condiciones laborales de 

los trabajadores de PEMEX según los diferentes tipos 

de contratación a que están• sujetos, esto es, traba- 

jadores de planta, transitorios contratados por la 

empresa y eventuales contratados por los contratis- 

tas de PEMEX. Esta jerarquizaci6n de contratos per- 

mite una mayor y mejor explotación y mantiene a los 

trabajadores en un grado muy alto de inseguridad en 

relación al empleo. 

Osorio, J., "Superexplotación y clase obrera: el caso de Méxi- 

co" en Cuadernos políticos, no. 6, op. cit., oct-dic 1975 

El autor puntualiza el concepto de superexplotación 

recogiendo los planteamientos de Marx al respecto. 

Para determinar el valor diario de la fuerza de 

trabajo es necesario acudir a su valor total (tiem- 

po total de vida útil del trabajador), Asimismo se 
analizan las condiciones de explotación y la hete- 
rogeneldad de la clase obrera en función del proce- 
so de industrialización ya que es éste el que las 
determina, 

oPP, k421119.21t1-9911ttniLa sobre oeupaaibn, serie  1, vol. 7, tri. 
mostre 1, ¡léxico, 1979 

''anulo 0.0  °fletas Robra la teoría de la marginalidad social" 
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en Historia y sociedad,  segunda época, no. 13, 1977 

Trueba, A. y Trueba, J„ Ley federal del trabajo de 1970. Refor 

ma procesal de 1980,  ed. Porrúa, México, 1980 

Trueba, A. y Trueba, J., Nueva ley federal del trabajo reforma 

da, ed. Porrúa, México, 1973 

Virve Piho, La obrera textil,  ed. UNAM, México, 1982 

Zazueta, C., La mujer 	el mercado de trabajo en México,  ed. 

CENIET, México, 1981 
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