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En  t o d a s  p a r t e s  y e n  t o d o  momento h i s t b r - i c o  l a s  

m u j e r e s  han  s i d o  c o n d i c i o n a d a s  p a r a  s e n t i r s e  

i n f e r i o r e s ,  d d c i l e 5  y c o m p l e m e n t a r i a s  d e l  h o m b r e .  

T a n t o  h o m b r e s  como m u j e r e s  hemos f o m e n t a d o  e s t e  

c o rr d i c i o n am i e n t o a t r a v é s  d e  1 p r o c e s a  d e  

s o c i a l i z a c i b n ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l  i n t e r i o i - .  d e  l a  

f a m i l i a .  

E s t e  n o  e s  un f e n d m e n o  n u e v o  p u e s  s u s  or+igei -tes  

s e  r e m o n t a n  a l o s  d e l  hombre  mismo:  c o n  l a  d i v i s i d n  

s e x u a l  d e l  t r a b a j o  y l a  a p a r i c i d n  d e  l a  p r o p i e d a d  

p r i v a d a  y l a  f a m i l i a  monbgama,  e l  p a p e l  d e  l a  mu je r -  

f u e  q u e d a n d o  r e d u c i d o  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e s t a  en 

s i m p l e  s e r v i d o r - a  i n c o n d i c i o n a l  d e  s u  f a m i l i a ,  p e r o  

e s p e c i a 1 m e n t e d e  1 h om b r e  . 
E n  l a s  s o c i e d a d e s  c a p i t a l i s t a s  a c t u a l e s  e l  

s i s t e m a  e c o n d m i c o  s e  combitna c o n  e l  r @ g i m e n  

p a t r i a i r c a l  pava c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  y 

s up  e r e  s t r-uc t u r a  1 e s q u e  p e r m i t e n  man t en e I-. l a s  

t r a d i c i o n a l e s  p a p e l e s  m a s c u l i r i o s  y f e m e n i n o s :  l a s  

m u j e r e s  c r e c e n  c o ri u n a  imdyen  d e  s i  m i smas  

d e t e r i o r a d a  y e m p o b r e c i d a  -<de  s u b e s t i m a >  en  t a n t o  

q u e  l o 5  h o m b r e s  c o n  s u  co r t c epc i d r i  d e  " s u p e r i o r i d a d  

m a s c u l i n a "  ( s o b r e  e s t i m a >  c o n t r i b u y e n  a m a n t e n e r  

e s t a  i m a g e n ,  p u e s t o  q u e  a s í  c o n v i e n e  a s u s  p r o p i o s  



i n t e r e s e s  y f u n d a m e n t a l m e n t e  a l o s  i n t e r e s e s  d e l  

s i s t e m a  c a p i t a l i s t a  p a t r i a r c a l .  

En l a s  s o c i e d a d e s  c o n t e m p o r a r t e a s  s e  e r t f a t i z a  una 

p i r o h l e m A t i c a  q u e  l a  m u j e r  ha v e n i d o  e n f r e n t a n d o  

d e s d e  t i e m p o 5  r e m o t o s :  l a  d o b l e  j o r n a d a  d e  t r a b a j o .  

E s t e  fertdmeno s o c i a l  s e  o b s e r v a  mas c l a r a m e n t e  

c u a n d o  l a  s o c i e d a d  a t r a v i e s a  p o r  c r i s i s  e c o n d m i c a s ,  

r e f l e j a n d o s e  e s t o  en  l a  eco r tomia  f a m i l i a r .  B a j o  

e s t a s  c o n d i c i o n e s  l a  m u j e r  s e  v e  en  l a  n e c e s i d a d  d e  

t r a b a j a r  p a r a  i n c r e m e n t a r  e 1  i r t g r e s o  f a m i l i a r  q u e  

t r a d i c  i o n a l m e n  t e e r a  a p o r t a d o  c a s i  d e  man e r-a 

e x c l u s i v a  p o r  l o s  " j e f e s  d e  f a m i l i a "  v a r o r t e s .  

A l  i n c o r p o r a r s e  a un e m p l e o  f u e r a  d e  s u  h o g a r ,  

l a  m u j e r  n o  s e  l i b e r a  d e l  t r a b a j o  d o m é s t i c o ,  s i n o  

q u e  d e b e  d e s e m p e E a r  ambas  t a r e a s  s i m u l t a n e a m e n t e  el-I 

d e  t r - imen  t o  d e  s u  p r o p i a  p e r s o n a l  i d a d  e 

i n d i v i d u a l i d a d .  De e s t a  mainera l a  mu je r -  n o  s d l o  e s  

e x p l o t a d a  e c o n d m i c a m e n t e  s i n o q u e  t a m b i é n  e s  

o p r i m i d a  en  e l  d m b i t o  s o c i a l  y c u l t u r a l ,  p u e s  e l  

t r a b a j o  d o m é s t i c o  s e  m a n t i e n e  como s u  a c t i v i d a d  

p r i o r i t a r i a  p o r  e n c i m a  d e  c u a l q u i e r  o t r a  l a b o r ,  

s i e n d o  a d e m a s  c o n s i d e r a d o  como un t r a b a j o  8-10 

p r o d u c t i v o  y p o r  t a n t o  n o  r e m u n e r a d o .  

A l g u n a s  m u j e r e s  m e x i c a n a s  son  e l  ü n i c o  s o s t é n  d e  

l a  f a m i l i a ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  l o s  v a r o n e s  d e  l a  

f a m i l i a  e s t a n  d e s e m p l e a d o s ,  s u b e m p l e a d o s  o b i e n  



it 

c u a n d o  e s t o s  a b a n d o n a n  d e f  i n i t i v a  o t e m p o r a l m e n t e  e l  

h o g a r .  

E n  l o s  s e c t o r e s  mas e m p o b r e c i d o s  l a  m u j e r  d e b e  

r e d o b l a r  s u s  e s f u e r z o s  p a r a  e l  de sempeKo  d e  s u s  

a c t i v i d a d e s  t a n t o  l a b o r a l e s  como a q u e l l a s  q u e  

t - - P a l i z a  d e n t r o  d e l  h o g a r .  S i n  i m p o r t a r  e l  s e c t o r  

ecous6mico en  e l  q u e  l a  m u j e r  s e  d e s a r r o l l e ,  t r a t e s e  

d e l  s e c t o r -  c o m e r c i o ,  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  

t r a n s f o r m a c i b n  u o t r o ,  e l l a s  c a r e c e n  d e  l o s  mas 

m i n i m o s  d e r e c h o s  l a b o r a l e s ;  t r a b a j a n  l a r - g a s  y 

p e s a d a s  j o r n a d a s  d e  t r a b a j o ,  c a r e c e n  d e  p r e s t a c i o n e s  

y d e  s e g u r i d a d ,  e t c .  

E s t e  f e n d m e n o  e s  p a l p a b l e  en  l a  r e a l i d a d  

m e x i c a n a  a c t u a l  p o r  e j e m p l o  e l  t r a b a j o  f e m e n i n o  e17 

e l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  e s  un campo p r o p i c i o  p a r a  

r e a l i z a r  un a n d l i s i s  s o b r e  l a  d o b l e  j o r n a d a  de  

t : - - a b a j o  d e  l a  m u j e r .  
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PATRIARCADO V CAPITALISMO 

Quii relacidn existe entre el capitalismo como 

modo de produccidn y el patriarcado como sistema d e  

relacion social, e n  la explotacidn y oyresidn de la 

mu j er -?  

L a  respuesta a ésta pr-egunta nos permitira 

entender quk es el sistema patriarcal, el modo de 

producci&n capitalista y la relacidn que existe 

entre ambos para que determinen una consolidacidn 

social basada en la explotacidn y la opresidn d e  la 

muj er . 
Ern el periodo mas temprano d e  la historia, 

cuando los individuos vivian en  las condiciones 

propias de la manada primitiva, las relaciones e n t r - e  

los sexos tenian un c a r a c t e r  totalmente desordenado 

y la familia n o  existid. El régimen de las yens, del 

cual e r a  caracteristico e l  matriarcado, sustituyd 

estas relaciones q u e  habiart perdurado durante 

siglos. Es en éste momento cuando las relaciones 

entre los sexos adoptaron la forma de matrimonio 

colectivo excluyd, cada vez en mayor medida, de las 

irelaciones matrimoniales a los parientes cercanos. 

Despues d e  pasar por una serie de etapas 

intermedias el matrimonio colectivo di& paso a la 

familia formada por- una pareja.De esta pareja s e  



desarro116 ti i s t dricamen t e la moderna familia 

m o n b g a m a .  

Este nuevo tipo de familia sur-gi0 cuando la 

comunidad primitiva y a s b  a ser una sociedad dividida 

eii clases. Junto a la aparicidn de  la esclavitud en 

la sociedad, la mujer perdid su antigua posicidri 

privilegiada que disfrutaba en l a s  condiciones del 

1r6gimen gentilicio, convirtiéndose asi en l a  esclava 

del cdnyuje dentro d e  la familia, viéndose ademas 

desposeida de derechos en la sociedad. "El primer 

antagonismo de clases que ayarecid en  la historia 

coincide con el desarrollo del antagonismo entre el 

hombre y la mujer en la monogamia y la primera 

opresi&n de clases con la del s e x o  femenino por el 

masculino" C l j  

En todas las formas de familia poligama, el 

origen del individuo se determinaba por linea 

materna, en  cambio en la nueva forma de familia por 

parejas y la subsiguiente familia mondgama, el 

derecho mat ern o fue e x t i n g u i en do s e hasta 

desaparecer, dejando su lugar al derecho paterna. 

Corm el aumento de los bienes y s u  concentracidn 

en pocas manos, el hombre alcanzd una posicidn cada 

v e z  m a s  influyente dentro de la familia. Todo 

1 .  f. Engels, El origen de la familia. 
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e l l o  s i g r t i f i c d  s e g ü n  E r i g e l s  I ) . . .  l a  g r a n  d e r r o t a  

h i s t b r i c a  d e l  s e x o  f e m e n i n o  en  t o d o  e l  mundo.  € 1  

ho mbre  empuñd t a m b i d n  l a s  r i e n d a s  d e  l a  c a s a ;  l a  

m u j e r  s e  v i o  d e g r a d a d a ,  c o n v e r t i d a  e n  l a  s e r v i d o r a ,  

en l a  e s c l a v a  d e  l a  l u j u r i a  d e l  h o m b r e ,  en un s i m p l e  

i n 5 t rumen t o d e  r e p  r o d  uc c i b n " ( 2 } 

C o n  t o d o  e s t o ,  q u e d a  a s e n t a d o  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  

modo d e  r e l a c i d n  p a t r i a r c a l .  y ha5ta n u e s t r o s  dias 

d i c h o  r d g i m e n  mortogamico s e  tia m a n t e n i d o ,  s u f r i e n d o  

s o l o  l i g e r a s  v a r i a c i o n e s .  

R e s p e c t o  a l a  a p a r i c i d n  d e l  c a p i t a l i s m o ,  f u e  l a  

a c u m u l a c i b n  p r i m i t i v a  d e  c a p i t a l  l a  q u e  e s t a b l e c i d  y 

c a m b i b  e l  modo d e  p r o d u c c i d n ,  d a n d o  p o r  c o n s e c u e n c i a  

l a  m o d i f i c a c i d n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d e  

p r o d u c c i & n ,  m i smas  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  e s t r u c t u r a  

e c o n b m i c a  d e  l a  s o c i e d a d  y l a  b a s e  r e a l  s o b r e  l a  

c u a l  s e  e l e v a  una s u p e r e s t r u c t u r a  j u r i d i c a  y 

p o l i t i c a .  A e s t a  ü l t i m a  c o r r e s p o n d e n  d e t e r m i n a d a s  

f o r m a s  d e  c o n c i e n c i a  s o c i a l .  

En c u a n t o  a l o s  modos  d e  p r o d u c c i d n  q u e  s e  han 

s u c e d i d o  h a s t a  l l e g a r  a l  a c t u a l  c a p i t a l i s m o ,  l a  

l i n e a  marx i s t a  o r t o d o x a  d i s t i n g u e  c i n c o  t i p o s  

p r i nc i p a  1 e s  : 

2 .  L o c .  c i t .  
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El modo de produccidri comunitario primitivo. La 

base de sus relaciones era la propiedad colectiva, 

en donde la debilidad del hombre aislado y la 

imposibilidad de producir- y luchar contra la 

naturaleza, eran obstaculos para realizaise de una 

forma individual. El trabajo en colectividad n o  

cireaba excedentes por encima del minimo vital 

necesario; la distribucidn de los productos era 

igualitaria. Lor i  el iricremento de nuevas fuerzas 

productivas surgid la divisidn natural del trabajo 

por el s e x o  y la edad; el hombre se dedica a la caza 

y a la creacidn de riuevos instrumentos de trabajo en 

tanto que la mujer se dedica a la recoleccidn de 

frutos y al cuidado de la comunidad. El sexo 

femenino podia tambibn dedicarse a la caceria, pero 

en la sociedad primitiva la importancia de la mujer 

residid en que era Cy es> la dnica que podia 

reproducir a la comunidad bioldgicamente y a la 

fuerza de trabajo en el aspecto estructural. 

C o n el p e rf ecc i oriam i en t o gradual de los 

instrumentos de trabajo y la divisidri del mismo, se 

incrementh la productividad, l o  cual permitid la 

pr-oduccian y acumulacidn de excedentes con el 

t r a b a j o  individual realizado dentro del proceso. 

E s t o  condujo a la descomposicidn de la gens y a l a  
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aparician de nuevas formas de produccidn y de nuevas 

relaciones sociales. 

Por otro lado, el nacimiento de la propiedad 

privada engendra la desigualdad en cuanto a la 

posesion de bienes y ,  en ültimo tbrmino, di& origen 

a la explotacidn del hombre por el hombre, se 

vislumbra entonces la descomposicidn d e  la comunidad 

primitiva y la aparicidri de la primer-a divisidn de 

la sociedad en clases, ademas del surgimiento del 

Estado como medio por el cual el hombre cedid el 

derecho de proteccidn individual de sus bienes a una 

estructura social. 

El modo de produccidn esclavista aparecid e n  la 

historia a partir de la descomposicidn de la 

comunidad primitiva. Las relaciones de produccidn se 

basaban aqu i  en la propiedad sobre los medios de 

produccian y sobre los esclavos, por parte del 

esclavista. Los esclavos eran considerados como 

"instrumentos parlantes", sin derecho alguno y 

sujetos a explotacidn cruel. El trabajo del esclavo, 

que adquirid un caracter coercitivo, se aplicaba en 

gran escala a los latifundios y la produccidn 

artesanal, el dueño de los esclavos disponia del 

t r a b a j o  de los mismos e incluso de sus vidas. 

En la época en que se formd el regimen esclavista, 

la sociedad s e  dividid ert dos clases priracipales: 



10 

esclavistas y esclavos. Para mantener en su lugar 

asignado a cada individuo, s e  cortsolidd una 

estructura violenta y de coercidrt: el Estado. 

Existian también campesinos libres y artesanos, 

ademds de mercaderes, los que podian pasar a ser 

esclavos por el sólo hecho de llegar a endeudarse. 

La ecoriomia presentaba un cardcter cerrado, 

natural, pero aumenta la division del trabajo y esto 

di& origen a la produccidn de mercancias. Sin 

embargo, el regimen esclavista se c or1 v i r- t i d 

paulatinamente en un freno para el desarrollo -le la 

sociedad, por un lado los esclavos no estaban 

interesados en el resultado de su labor y por- otra 

parte los instrumentos de trabajo tlabian sufrido 

cambios relativos, dando por consecuencia que la 

vida y el reclutamiento de los esclavos fuer-a mas 

reducida, redundando en un periodo de crisis y de 

transition a otro modo de produccidn. 

El modo de relaciones productivas feudales 

surgió sobre las bases de un modo de produccidn 

anterior ya caduco que n o  permitid el desarrollo de 

la sociedad. El feudalismo s e  impfantd en algunas 

sociedades donde a ü n  predominaban rasgos esclavistas 

y a ü n  del comunismo primitivo. El feudalismo se 

difundió gracias al sometimiento y adttesidn de otras 

culturas a través de las guerras y la colonizacii3n. 
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Al caracterizar el modo de produccidn feudal, Lenin 

destaca los siguientes rasgos fundamentales del 

mismo : 

a. El dominio de la economia natural. 

h. Concesidn de medios de pr-oduccidn y tierra al 

p r o d uc t o r directo y en particular a la fijacidn 

del campesino a la tierra. 

c. Dependencia personal del campesino respecto al 

terrateniente. 

d. Estado rutinario de la técnica ( 3 ) .  

Respecto a las relaciones sociales, las clases 

dominantes estaban constituidas por el clero y la 

nohleza; la clase subordinada estaba formada por los 

campesinos libres que arrendaban tierras para su 

supervivencia y p o r  comerciantes. A lo largo de toda 

la época terrateniente feudalista, existid una lucha 

de clases e in t re e x p  1 o t ad o re s arrendatarios y 

explotados campesinos, artesanos y comerciantes, q u e  

culminaron coin el derrocamiento del sistema. La 

nueva clase naciente, la burguesia, seria 

caracter-lstica del siguiente modo de produccion. 

El desarrollo de las fuerzas productivas dentro del 

feudalismo constituyi3 las bases materiales para la 

3 .  v. Alberto Sanchez M . ,  la emancipacidn de la 
mujer. 



f o r - m a c i b n  d e  l a s  i - e l a c i o n e s  c a p i t a l i s t a s  y s u  

c o n s o l i d a c i b n  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i d n  d e  

c a p i t a l .  P r o c e s o  q u e  i r t i c i d  d e s d e  e l  comun i smo  

p r i m i t i v o .  

En e l  modo d e  p r o d u c c i d n  c a p i t a l i s t a  e x i s t e  l a  

p r o p i e d a d  p r i v a d a  s o b r e  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i d n ,  

e s t o  e x i s t i d  t a m b i e n  e n  l o s  d o s  modos  a n t e r i o r e s  c o n  

l a  d i f e r e n c i a  g e n e r a l  d e  q u e  a q u i  t o d a s  l a s  

r e l a c i o n e s  d e  p r o d u c c i d r i  e s t d n  r e g i d a s  p o r  e l  

t i - a b a j o  a s a l a r i a d o ,  a d e m a s  p o r  l a  p r o d u c c i d n  d e  

m e r c a n c i a s ,  a d q u i r i e n d o  e l  c a r a c t e r  d e  m e r c a r r c i a  l a  

misma f u e r z a  d e  t r a b a j o .  

La o r g a n i z a c i d n  s o c i a l  e s t &  d i v i d i d a  en  d o s  c l a s e s  

f u n d a m e n t a l e s ,  c u y o s  i n t e r e s e s  sort d i a m e t r a l m e n t e  

o p u e s t o s ;  l a  c l a s e  d e  l o s  c a p i t a l i s t a s ,  d u e ñ o s  d e  

l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i d n  y l a  c l a s e  d e  l o s  

p r o l e t a r i o s ,  c a r e r i t e s  d e  p r o p i e d a d  s o b r e  l o s  m e d i o s  

d e  p r o d u c c i d n .  A n t e  l a  a m e n a z a  d e l  h a m b r e ,  e s t o s  y 

s u s  f a m i l i a s  s e  v e n  o b l i g a d o s  a v e n d e r  5'1 f u e r z a  d e  

t r a b a j o  a l o s  c a p i t a l i s t a s .  

E l  c a p i t a l i s m o  e s  l a  O l t ima  f o r m a c i d n  e c o n b m i c o -  

s o c i a l  b a s a d a  en  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  y l a  

e x p l a t a c i b n  d e l  hombre  p o r  e l  h o m b r e ,  e n  d o n d e  l a  

l e y  eco r tbmica  p r i m o r d i a l  e s  l a  p r o d u c c i d r i  y l a  

a p r o y i a c i b n  d e  l a  p l u s v a l i a  q u e  t i e n e  como f u e n t e  e l  

t r a b a j o  y e l  l i b r e  c o m e r c i o ,  p u e s  e s t o s  p e r m i t i e r o n  



elevar el desar-rollo de las fuerzas productivas de 

la sociedad y a s u  vez también la productividad del 

trabajo social. 

Ert este sistema existen grandes contradicciones, 

una de las cuales es que el capital se concentra en 

pocas manos y por otro lado hay un empobrecimiento 

de g r art d e s masas trabajadoras. La e c o rr o m i a 

capitalista se halla regulada por leyes econdmicas 

espontaneas que se desarrollan de manera anarquica y 

se ven alteradas por las crisis econdmicas de 

superproducci&n. En su afdrt de ganancias, los 

capitalistas sostienen entre s i  una enconada lucha 

dei-ttro de la competencia de fabricacidn de los 

pi=oductos socialmente necesarios y los creados. &qui 

es donde encontramos la contradiccidn fundamental 

del modo de produccii5n capitalista. 

P o r -  todas las contradicciones existentes en este 

modo de produccidn, crecen Y se c o tl e s i on an 

organizadamente los obreros con los campesirios e 

intelectuales, quienes ven perdidas sus esperanzas 

de superacidn en este régimen, constituyendo asi i ~ n a  

poderosa fuerza social capaz de derrocar al caduco 

régimen capitalista y sustituirlo por el socialismo. 

El modo de produccidn socialista esta basado en 

la propiedad comunista de todo el pueblo sobre los 

medios de produccidn. El proceso de edificacidn del 
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socialismo y del comunismo representan las fases 

inferior y superior, respectivamente de la sociedad 

comunista. S e  crean fuerzas productivas altamente 

desarrolladas, o b t en e r 

abundancia de productos y pasar a la aplicacidn del 

principio comunista de la distribucidn. Podemos ver 

en esto la base material y técnica de la sociedad 

cunstituida en el amplio establecimiento de procesos 

productivos automaticos en todas las ramas de la 

produccibn nacional, con la eliminacidn del trabajo 

manual poco productivo, lo que significa un alcance 

superior del trabajo social. 

i n d i s p en s ab 1 e s para 

C o m o  ya vimos, el capitalismo es un modo de 

produccibn cuyos origenes se remontan al comunismo 

primitivo. Paralelamente al capitalismo, surgid y s e  

desarrollb el régimen patriarcal que se caracteriza 

p o r  ser una "organizacidn social determinada por la 

sucesi6n Y dependencia patrilineal Y la 

subordinacibn <legal> de la familia a la autoridad 

pat e rna" i 4 > .  Cabe mencionar que la cultura 

patr-iarcal se traslada de un periodo tiistdrico a 

otro para proteger la jerarquia sexual de la 

sociedad. 

El patriarcado se concibe como  un sistema 

4 .  Z .  Eisenstein, Patriarcado capitalista y 
feminismo socialista. 
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sexual de poder ert el que el hombre posee un poder 

real superior y un privilegio econdmico por encima 

de la mujer. Esta relacidn se mantiene a tiravés del 

matrimonio y la familia mediante la division sexual 

del trabajo ( S i  y de la sociedad. 

El patriarcado y el capitalismo operan dentro de 

la divisidn sexual del trahajo y la sociedad, m a s  

que en la familia misma porque la sociedad determina 

no sdlo la actividad de la gente, sino también su s  

prop&sitos, deseos y s u e ñ o s ,  de acuerdo a un factor 

biologico: el sexo. 

A la supremacia masculina que implica el 

patriarcado en cuanto sistema de jerarquia sexual, 

el sistema capitalista Cy afin los s i s temas 

anteriores a él) le proporciona las condiciones 

necesarias para mantener el control y drden 

establecidos. P o r  lo tanto, vemos qtue el régimen 

patriarca 1 de supremacia masculina sobre las 

mujeres, resulta absolutamente indispensable paira el 

funcionamiento uniforme de la sociedad y del sistema 

econamico capitalista. 

"El capitalismo usa al patriarcado y el 

patriarcado esta determinado por las necesidades 

5. v. infra, DIvisión del trabajo. 
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del capital" <a>.  El patriarcado proporciona la 

organizaci6n sexual jerarqirica de la sociedad 

inecesaria para el sometimiento ecortdmico, social e 

ideologic0 de las mujeres. Por otro lado, el 

capitalismo como s i s t ema ecoridmi c o  de clase 

impulsado p o r  la kmlisqueda de ganancias sustenta p a r a  

tal fin el orden patriarcal. L a  base de  la relacidn 

entre patriarcado y capitalismo se encuentra e n  qi te  

el primero divide a los hombres y mujeres y los 

coloca en sus respectivos papeles s e x  ua 1 e s 

jerarquizados ademas d e  que estructura sus deberes 

en relacidri con el dominio especifico de la familia 

y dentro de la economia, elementos vitales para el 

sistema capitalista. 

E l  patriarcado se perfila entonces como 

indispensable para que se mantengan las relaciones 

capitalistas, puesto que responde a las necesidades 

de reproduccidn social del drden establecido. 

6. Z .  Eisenstein. U p .  cit., p.33 
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DIVISION DEL  TlFaABAJO 

En l a s  c o m u n i d a d e s  p r i m i t i v a s  e l  t r a b a j o  s e  

r e a l i z a b a  c o n  c o o p e r a c i d n  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  

l a  c o l e c t i v i d a d  p e r o  en  e l  p r o c e s o  e v o l u t i v o  d e  l a  

s o c i e d a d ,  s e  f u e  g e n e r a n d o  una d i v i s i d n  n a t u r a l  d e l  

t r a b a j o  < 7 j  q u e  m a s  t a r d e  p r e c e d e r i a  a l a  d i v i s i d r i  

s o c i a l  d e l  t r a b a j o  <I>. 

E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  l a  d i v i s i d r i  d e l  t r a b a j o  y 

l a  c o n s e c u e n t e  o p r e s i d n  d e l  s e x o  f e m e n i n o  p o r  S IU  

c o n t r a p a r t e  m a s c u l i n a ,  f u e  l a  s e p a r a c i d n  " r i a t i - t r a l "  

d e  l a  m u j e r  en  l a  f a m i l i a  p o r  s u  c a r a c t e r i s t i c a  

biologics d e  r - e p r o d u c c i d n .  "La  p r i m e r a  d i v i s i d n  d e l  

t r a b a j o  e s  l a  q u e  s e  h i z o  e n t r e  e l  hombre  y l a  m u j e r  

p a r a  l a  p r o c r e a c i b n  d e  h i j o s "  ( 9 ) .  

" P a r a  M a r x  y E n g e l s  e s t e  e s  e l  momento en  q u e  l a  

m u j e r  y e l  h i j o  s e  c o n v i e r t e n  en  l o s  e s c l a v o s  d e l  

m a r i d o "  <lo>, e s  d e c i r  q u e  l a  r e p r o d u c c i d n  b i o l d g i c a  

s e  p e r f i l a  como l a  p r i m e r a  f u e n t e  d e  l a  d i v i s i d n  d e l  

t r a  h a  j o . 

7 .  A s i g n a r  a c t i v i d a d e s  en  b a s e  a e d a d  y s e x o .  

8 .  S e p a r a c i d n  d e  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  t r a b a j o  en  l a  
s o c i e d a d ,  c o n c e n t r , 3 n  d o  s e 105  p r o d u c t o r e s  e 1-1 
d i s t i n t a s  areas. 

9 .  F .  E n g e l s ,  U p .  c i t .  

10 .  Z .  E i s e n s t e i n .  Opc .  c i t . ,  p .  22 
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E n  todas las sociedades se ha presentado una  

re 1 ac i & n  mut uameri t e determinant e entre 1 a mat ern i dad 

de las mujeres y la organizacidn de la produccidn. 

E s  decir que en las sociedades el trabajo se ha 

estructurado de manera tal que la mujer pueda cuidar 

a los niRos y el hogar y al mismo tiempo pueda 

trabajar en otras actividades productivas C l l j .  

La responsabilidad de las mujeres en el trabajo 

doméstico ( 12 )  h a  llevado a una diferenciacidn 

estructural en todas las sociedades entre una esfera 

doméstica que corresponde hasicamente a las mujeres, 

y una esfera productiva que es la de los hombres. 

Esta situacidn se mantiene actualmente mas por 

razones de conveniencia social que por necesidades 

biol&gicas.. 

E l  primer antagonismo de clase surge como el 

antagonismo entre el hombre y la mujer en el 

matrimon i o mondgamo . Engels reconocia que la 

divisi&n del trabajo emerge de la familia hacia la 

sociedad: 

" L a  divisidn sexual del trabajo y de la sociedad 

expresa la divisidn jerarquica fundamental de 

nuestra sociedad entre los papeles masculinos y los 

1 1 .  v. infra, Doble jornada de trabajo. 

12 .  v. infra, T r a b a j o  domfistico. 
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femeninos" ( 1 3 ) .  

Toda esta estructura sienta sus bases sobre la 

relacion patriarcal, asignando los papeles sexuales 

y perpetuando ideoldgicamente los estereotipos, 

mitos e ideas que determinan dichos papeles. Esta 

divisi&n sexual encontrd su sustento en la ideologia 

patriarcal que establece el derecho del hombre a 

trahajar y de la mujer a depender de él 

Las mujeres se fueran viendo relegadas a la casa 

y cada vez mas los hombres fueron considerandolas 

como n o  productivas, a&n cuando muchas de ellas 

tambibn trabajaban fueira del hogar. 

Separadas del mundo de la produccidn en el 

proceso de consolidacidn de la familia monbgama por 

el tipo de actividades que realizan en el hogar, las 

mujeres se perfilan como simples reproductoras 

biolbgicas de la sociedad y de las condiciones 

ideolbgicas. 

Expulsada del univer-so econdmico generador de 

excedente, la mujer cumplid la funcidn principal de 

reconstituir la mayor parte de la fuerza de trabajo 

del hombi--e a travgs de las materias primas que e l l a  

transformakta err valores de uso para el consumo 

iinmediato. A s i  la mujer se dedica a vigilar la 

13.  Z .  Eisenstein, CIp.cit., p. 27. 



l a  c o n s  t r u c c  i d n  Y a 1 i me n t a c  i b rt , 
m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  c a s a ,  a s i  como s e  e n c a r g d  d e  l a  

c r i a n z a  y edtdcacibrt  d e  l o s  h i j o s .  

e l  v e  s t i d o ,  

E l  h e c h o  d e  q u e  l a  d i v i s i d n  d e l  t r a b a j o  

c o n c e n t r a i r a  en  l a s  manos  d e l  hombre  l a  c r e a c i d n  d e l  

e x c e d e n t e  y l i m i t a r a  e l  t r a b a j o  f e m e n i n o  a l  h o g a r ,  

l i b e r a  a l  p r i me r o d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  

r e c o n s t i t u c i 6 n  d e  s u  p r o p i a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  

I n c 1 u s i v e l a s  t i p o l o g i a s  s e x u a l e s  o p u e s t a s  

c o r t o c i d a s  a c t u a l m e n t e  s e  p r o d u j e r o n  p o r  l a  d i v i s i d t t  

d e l  t r a b a j o ,  p a r t e n  d e  d i f e r e n c i a s  b i o l d g i c a s  y 

s o b r - e  e l l a s  s e  e r i g e  en  e l  t r a n s c u r s o  h i s t b r i c o  u n a  

s u p e r e s t r u c t u r a  següi-t l a  c u a l  s e  d i f e r e n c i a  a l a  

m u j e r  d e l  homl-re  n o  s d l o  p o r  e l e m e n t o s  f i s i c o s  s i n o  

q u e  s e  a s i g n a n  c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  s o c i a l m e n t e  

a c e p t a d a s ,  d e  t e m p e r a m e n t o ,  c a r a c t e r ,  i n c l i n a c i d n ,  

y u s t o s  y d o t e s  q u e  s e  srrponen i n h e r e n t e s  a c a d a  

s e x o .  

En l a  a c t u a l i d a d ,  ". . . l a  s e g r e g a c i d n  d e  l o s  

e m p l e o s  p o r  s e x o s  e s  e l  m e c a n i s m o  p r i m a r i o  q u e  en l a  

s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a  m a n t i e n e  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  l o s  

h o m b r e s  s o b r e  l a s  m u j e r e s ,  p o r q u e  i m p o n e  s a l a r i o s  

mas b a j o s  p a r a  la5  m u j e r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o .  

L o s  s a l a r i o s  b a j o s  man t i ert e n  a las m u j e r e s  

d e p e n d i e n t e s  d e  l o s  h o m b r e s "  (14). D e  e s t a  m a n e r a  

14. Z .  E i s e n s t e i n ,  ü p .  c i t . ,  p .  188 
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m e r c a d o  d e  t r a b a j o  y c l i v i s i d n  d o m é s t i c a  d e l  t r a b a j o  

sot-t m u t u a m e n t e  d e t e r m i n a n t e s .  L a  s e g r e g a c i d n  d e l  

t r a b a j o  p o r  s e x o s  e s  un a s p e c t o  d e  l a  f r a g m e n t a c i d n  

d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,  i n h e r e n t e  y n e c e s a r i a  a l  

c a p i t a l i s m o ,  p o r  l o  q u e  l o s  c a p i t a l i s t a s  han t r a t a d o  

c o n  s c i e 1’1 t e men t e d e  a c e n t u a r  Y e x ac e r b ai-- l a 5  

d i v i s i o n e s  s e x u a l e s ,  r e f o r z a n d o  d e  e s t a  martera l a  

i d e o l o g i a  d e  l a  i n f e r i o r i d a d  f e m e n i n a .  &si p u e s  e l  

t i p o  d e  t r a b a j o  q u e  r e a l i z a n  l a s  m u j e r e s  t i e n d e  

t a m b i é n  a a s e g u r a r  l o s  e s t e r e o t i p o s  d e  l a  m u j e r  como 

e s p o s a  y m a d r e .  

P o r  o t r o  l a d o  l a  m a t e r n i d a d  g e n e r a  modo5 

e s t r u c t u r a  1 e s ,  i d e o l a g i c o s  y p s i c o l O g i c o s  q u e 

r e p r o d u c e n  l a  o r i e n t a c i d n  d e  l a  d o m i n a c i d r t  m a s c u l i n a  

y e s t a b l e c e n  una a f i r m a c i d n  d e  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  

h o m b r e  . 
L a  d i v i s i d n  s e x u a l  d e l  t r a b a j o  c u m p l e  COI-I u n  

c l a r o  o b j e t i v o  que  e s  e l  d e  e s t a b i l i z a r  a l a  

s o c i e d a d  a t r a v é s  d e  l a  f a m i l i a ,  a l a  v e z  q u e  

o r g a n i z a  un d o m i n i  o d e  1 t r a b a j o ;  e l  t r a b a j o  

d o m t - s t i c o .  E s t o  n o s  m u e s t r a  e l  e f e c t o  q u e  s o b r e  l a 5  

m u j e r e s  t u v o  l a  d i v i s i d n  s e x u a l  d e l  t r a b a j o  d e n t r o  

d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  c l a s e .  Su p o s i c i d n  como 

trabajador a s a l a r i a d o  s e  d e f i n e  en f u n c i d n  d e  s u  

“ s e r  m u j e r e s ” ,  q u e  e5  r e f l e j o  d e  l a s  d i v i s i o n e s  

s e x u a l  e s  j e r - a r q u i c a s  I 
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A c t u a l m e n t e  la d i v i s i d n  s e x u a l  d e  la s o c i e d a d  

e s t a  b a s a d a  e n  d i f e r e n c i a s  r e a l e s  a c u m u l a d a s  d u r a n t e  

a ñ o s  d e  o p r e s i d n  m a t e r i a l  e i d e o l d g i c a  s o b r e  la 

mujer. L a s  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  de e x i s t e n c i a  

d e t e r m i n a n  l a s  i d e o l o g i a s  n e c e s a r i a s  al s i s t e m a  y al 

m i s m o  t i e m p o  e s t a s  actfian s o b r e  la r e a l i d a d  y la 

m o d i f i c a n ,  e s  d e c i r  q u e  las m u j e r e s  s o n  p r o d u c t o  d e  

su propia historia s o c i a l .  



LA OPRESION D E  L A  MUJER, 

La o p r e s i d n  de  l a  m u j e r  s e  fundamenta en e l  

rhg imen  s o c i a l  p a t r i a r c a l .  S i  p a r t  imos d e l  

s i g n i f i c a d o  de o p r e s i d n  como e l  e j e r c i c i o  de  p r e s i d n  

y t i r a r i i a  s o b r e  a l g u i e n ,  como l a  l i m i t a c i d n  d e l  

d e s a r r o l l o  i rt d i v i dua 1 d e n t r o  de l a  s o c i e d a d ,  

e n t o n c e s  e s t a  d e f i n i c i d n  s e r i a  a p l i c a b l e  a l a  

situation h i s t d r i c a  de l a  mu j e r ,  p o r  habe r  e s t a d o  

r e l e g a d a  y s o m e t i d a  p o r  e l  d om in i o  d e l  hombre d e sde  

l o s  o r i g e n e s  de  l a  c i v i l i z a c i d n  y h a s t a  e l  momento 

a c t u a l  . 
La a p r o p i a c i d n  y e x p l o t a c i d n  d e l  t r a b a j o  de  l a  

m u j e r  por-  p a r t e  d e l  homttre d e n t r o  d e l  ma t imon i o ,  

c o n s t i t u y e  l a  o p r e s i d n  comfin a t o d a s  l a s  m u j e r e s ,  

l l e g a n d o  a t a l  g r a d o  que s e  d e f i n e  a la mujer- como 

pt--opiedad y e x t e n s i b n  d e l  ma r i do .  

La o p r e s i d n  de  l a  mu j e r  e s t a  enmarcada por -  s u  

s e x u a l i d a d  y p o r  l a  e x p l o t a c i d n  econ8mica  en que s e  

v e  e n v u e l t a .  L o s  s e r v i c i o s  d o m e s t i c o s  y l a  c r i a n z a  

de  l o s  n i ñ o s  s e  r e a l i z a n  segün e l  modo f a m i l i a r ,  

dartdo l u g a r  a l a  e x p l o t a c i d n  f a m i l i a r  o ,  m e j o r  

d i c h o ,  a l a  e x p l o t a c i d n  p a t r i a r c a l .  Las  p r e s t a c i o n e s  

de  l a  mu j e r  dependen de  l a  v o l u n t a d  d e l  p a t r o n o -  

ma r i do  en l a  e s t r u c t u r a  m a t r i m o n i a l ,  s u  n i v e l  de 

v i d a  depende  e s e n c i a l m e n t e  de  l a 5  r e l a c i o n e s  de 

s e r v i d u m b r e  que m a n t i e n e  c o l i  su mar i do .  
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"La explotacidn patriarcal constituye la 

opresion en comün, especifica y principal de las 

mujeres: Comün porque afecta a todas las mujeres; 

especifica porque la obligacidn de prestar unos 

servicios gratuitos se impone Qnicamente a las 

mujeres; principal porque incluso cuando las mujeres 

t r a b a j a n  (fuera de casa), la pertenencia de clase 

derivada de este hecho viene condicionada por s u  

explotacidn en tanto que mujeres" (15). 

A través de la ideologia patriarcal, la familia 

y la necesidad de reproduccidn se estructura la 

sociedad. Esta relacidn entre familia y sociedad, 

entre produccidrc y reproduccidn determinan la vida 

d e  las mujeres, p o r  lo que la opresidri de la mujer 

abarca no solo las condiciones sexuales que la 

limitan, s i n o  también la5 condiciones econdmicas y 

materiales de vida. 

Esta divisidn sexual jerarquica de la sociedad 

entre los papeles masculinos y los femeninos, 

constituye el mecanismo de control p a r a  la cultura 

patriarcal y determina el hecho d e  que los papeles, 

prop&sitos, actividades y trahajo individual esten 

condicionados sexualmente de acuerdo al grado de 

tecnificacibn en que se encuentre la sociedad. 

15. Christine, Delphy, Trabajo casero o trabajo 
doméstico en "Familia y produccidn domestica n o  
mer-cal-* t 1 1 'I . 
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La estructuracidn de la sociedad a través de la 

divisí61-1 sexual limita las actividades, trabajos, 

deseos y aspiraciones de las mujeres, las mantiene 

en urta posicidn de opresidn debido a su furicidri 

reproductora que viene a presentarse como 

determinante de 5u opresian. 

E n  el sistema econdmico actual, la opresidn de 

la mujer implica dos cosas; su explotacidn como 

trabajadora domestica en el hogar y su explotacidn 

como trabajadora asalariada todo lo cual procede de 

las relaciones que determinan s u  existencia dentro 

de la jerarquia patriarcal sexual, derivada en gran 

parte del seso y se manifiesta a traves de la 

dimension ideoldgica del patriarcado. 

En el capitalismo l a  familia refuerza la 

condiciori de opresidrr de la mujer, sosteniendo al 

sistema mediante la seguridad de con5er-var s u  

tranquilidad y estabilidad. La familia desempeña un 

papel ideoldgico, pues e s  el centro de 

adoctrinamiento ideoldgico y socializacidn de los 

p r o d uc t o re s futuros, destinada a mantener la 

explotacion y opresidri de la mujer por parte del 

hombre. 

L a  opresit3rt de la mujer se basa parcialmente en 

el sostén que da la familia al sistema capitalista: 

la mujer esperimenta carencia de poder p o r  ser- u n  
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i n d i v i d u o  r e p r o d u c t o r ,  t r a b a j a d o r  y s o c i a l i z a d o r  de 

l o s  r t iZos ,  c o n s i d e r a d o  l a s  m a s  de l a s  v e c e s  como un 

o b j e t o  s e x u a l .  E s t a  s i t u a c i d n  v i v i d a  p o r  l a  m u j e r  s e  

v e  r e f l e j a  en e l  t i p o  de  t r a b a j o  que r e a l i z a ,  mismo 

que t i e n d e  a mantener  l o s  p a p e l e s  f e m e n i n o s  

t r a d i c i o n a l e s  de e s p o s a  y madre;  l a s  m u j e r e s  

r e a l i z a n  l o s  t r a b a j o s  que r e p r e s e n t a n  una ex t ens i d r t  

de  l a s  l a b o r e s  p r o p i a s  d e l  h oga r  t a l e s  como 

s e c r e t a r i a s ;  emp 1 e adas  d o m b s t i c a s ;  m a e s t r a s ;  

e n f e r m e r a s ;  c o s t u r e r a s ;  c o c i n e r a s ;  c o m e r c i a n t e s ,  

e t c . ,  r e p r o d u c i e n d o  b i e n e s  no d u r a d e r o s  o mejor-  

d i c h o  dedicdndose al s e c t o r  de servicios. R e s u l t a  

d i f i c i l  e n c o n t r a r  m u j e r e s  en A r e a s  p r o d u c t i v a s -  

t r a n s f o r m a d o r a s  y aun mas d i f i c i l  v e r l a s  como pun to s  

d i r e c t r i c e s  de 1 p o d e r  Cecondmico ,  p o l i t i c o -  

i d e o l & g i c o ) ,  i n c l u s i v e  l a s  mismas r e l i g i o n e s  i r e l e gan  

a un  segundo  p l a n o  e l  p a p e l  f e m e n i n o ,  e n a l t e c i e n d o  

l a  f i g u r a  m a s c u l i n a .  

A s i  l a  mu j e r  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  normas i d e o l d g i c a s  

p r i m e r o  en l a  f a m i l i a  y despubs  en l a  s o c i e d a d  

misma. 

E l  mode l o  p a t r i a r c a l  ha enmarcado l a  v i d a  de  l a s  

m u  j e r e s ,  manten i gndo 1 a s  como s i  f u e s e n  n i ñ o s  

d e p e n d i e n t e s ;  sum i sas ;  s a c r i f i c a d a s  y s u b o r d i n a s  a l  

hombre l l a m e s e  e s t e  p a d r e ,  hermano, ma r i do  o h i j o :  

s u b o r d i n a d a s  a l  hombre p o r  med io  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
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patriar-cales y de las instituciones sociales, todo 

en provecho del sistema capitalista. 

La opresidn femenina es condicidn basica para 

mantener el sistema econdmico actual, pues su 

actuation constituye el elemento sobre el cual 

descansa toda la estructura econdmica y la 

ideologica. P o r -  eso resulta indispensable para el 

sistema mantener una superestructura que limite el 

campo de accidn de la mujer. De esta manera la mi-ijer 

ve desviarse sus energía5 hacia falsos e inütiles 

pi--oblemas c o m o  'el amor y la reproduccibn'. 

" A  la mujer clasica se le pide dulzura, 

pasividad, lealtad y terror patoldgico al mundo 

exterior. Estas virtudes s o n  las que mejor convienen 

a la reconstitucidn cotidiana de la fuerza de 

trabajo", y por ende, convienen al sistema en su 

totalidad. De tal manera que si la mujer intenta 

protestar por su situacidn es puesta lie inmediato 

(en s u  lugar> por la sociedad entera, por la moral y 

la cultura. 

El autoritarismo masculino ejercido a nivel psico- 

social vigila e impide el "despertar" de las mujeres 

de s u  letargo histarica. 

Inmersa en e5te contexto la mujer se considera a 

5 1  misma como objeto sexual, como mercancia 

destinada la matrimonio. La superestructura crea 
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t o d a  una  s e r i e  d e  l l s i m b o l o s  f e m e n i n o s "  q u e  c o n d u c e n  

a l a  " c o s i f i c a c i d n  s e x u a l "  d e  l a  m u j e r .  A l  mismo 

t i e m p o  e s t a  s u p e r e s t r u c t u r a  i d e a l i z a  y e l e v a  l a  

s u p e r i o r i d a d  m a s c u l i n a .  

L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  e x p l o t a c i d n  y o p r e s i d r t  

f e m e n i n a  l a s  s u f r e n  e s p e c i a l m e n t e  'I .. . a q u e  1 l a s  

m u j e r e s  q u e  ad emas  d e  

su f u n c i d n  d e  h i j a s ,  m a d r e s  y e s p o s a s ,  l a b o r a n  f u e r a  

d e  s u  h o g a r  en  e m p l e o s  r e m u n e r a d o s  o en  s u b e m p l e o s "  

< 16>  . 

16 .  Ana  A .  S o l i s  de  A l b a ,  L a  m u j e r  y e l  t r a b a j o  
en  l a  c r i s i s  c a p i t a l i s t a  d e l  M b x i c o  a c t u a l ,  p .  d. 
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EL TRABAJO DOMESTICO 

El trabajo doméstico resulta de suma importancia 

si consideramos el gran nümero de h o r a s  que las 

miijeres <especialmente las casadas> le dedican 

diariamente. 

Debemos considerar a las labores domésticas como 

u n  trabajo porque implica la realizacit3n de una 

s e r i e  de actividades dirigidas a un fin: la 

satisfaccian de necesidades humanas, de alli s u  

relevancia. P o r -  otra parte es un trabajo gratuito en 

donde los productores directos son las mujeres 

( h i j a s/he rmanas/madres/esposas/> .  

Empiricamente se puede definir al trabajo 

dom@stico como 'I ... aquel que realiza la mujer en el 

interior del hogar: cocinar, lavar la r o p a ,  

planchar, coser, hacer las compras, limpiar y 

mantener la casa en buen estado, cuidar de los 

niños" C 1 7 ) .  

S i n  embargo, resulta necesario manejar una 

definician formal del trabajo doméstico, en funcidn 

de sus caracteristicas estructurales y econdmicas. 

Como ya mencioné, el trabajo doméstico se 

caracteriza basicamente por dos elementos: por sct 

1 7 .  Ch. Delphy, Op. cit., p. 36 
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c a r c j c t e r  de t r a b a  j o Y su c a r d c t e r  g r a t u i t o .  

G e n e r a l m e n t e  a l  t r a b a j o  domt5stico n o  s e  l e  ha 

c o n s i d e r a d o  p r o d u c t i v o ,  p o r  l o  que n i  s i q u i e r a  

a l c a n z a  l a  c a t e g o r i a  de  t r a b a j o  s i n o  que s imp l emen t e  

s e  l e  denomina t a r e a  domt2stica. E s t o  s e  debe  a q u e  

s e  r e a l i z a  g r a t u i t a m e n t e  ( e n  e l  marco f a m i l i a r > ,  a 

que rto e s t a  remurterado < : s o c i a l m e n t e >  y a que erg 

g e n e r a l  tampoco s e  i n t e r c a m b i a .  E l l o  n o  s e  debe  

p r e c i s a m e n t e  a l a  n a t u r a l e z a  de  l o s  s e r v i c i o s  que l o  

i n t e g r a n ,  s i n o  que mas b i e n  e s  c o n s e c u e n c i a  de l a  

n a t u r a l e z a  p a r t i c u l a r  d e l  c o n t r a t o  que v i n c u l a  a l a  

t r a b a j a d o r a  < l a  e s p o s a )  cor1 su " j e f e "  < e l  e s p o s o > .  Y 

a q u i  c a b e  a c l a r a r  que s o l o  podemos denominar  t r a b a j o  

g r a t u i t o  a l o s  s e r v i c i o 5  p r e s t a d o s  a o t r a s  p e r s o n a s .  

E s  d e c i r - ,  que . . . s o l o  merece  l a  denominac i on  d e  

' t r a b a j o  g r a t u i t o '  a q u e l  t r a b a z j o  que no e s t a  pagado  

n i  tampoco remunerado ,  en l a  med ida  en que s e  

r e a l i z a  p a r a  o t r a  p e r s o n a "  C 1 8 j .  

E l  t r a h a j  o d o m e s t i c o  e s  un t r a b a j o  n o 

c o n t a b i l i z a d o  ( 1 3 )  y n o  remunerado y debe  d e f i n i r s e  

como una d e t e r m i n a d a  r e l a c i o n  de p r o d u c c i d n ,  como 

t o d o  t r a b a j o  e f e c t u a d o  p a r a  o t r a s  p e r s o n a s  en e l  

18. I b i d em .  

14.  Es d e c i r ,  no e s  c o n s i d e r a d o  a c t i v i d a d  
p r o d u c t i v a  p a r a  l a  C o n t a b i l i d a d  a n i v e l  n a c i o n a l .  
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m a r c o  d e  l a  c a s a  o d e  l a  f a m i l i a  y q u e  n o  e s t a  

p a g a d o  I 

P o d r i a  d e c i r s e  q u e  'I . - . s e  d e n o m i n a  t r a b a j o  

d o m é s t i c o  t o d o  a q u e l l o  a l o  q u e  q u e d a  r e d u c i d a  l a  

p r o d u c c i l S n  g r a t u i t a  d e  l a  m u j e r ' '  C2Ci). 

20.  Ch. D e l p h y ,  O p .  c i t .  
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INCORPORACION DE LA MUJER A 

L A S  ACTIVIIDAIDES ECONOMICAS 

CRISI~ ECONOMICA MEXICANA- 

<DESEMPLEO Y SUB-EMPLEO, 

En l o s  & l t i m o s  años  l a  s o c i e d a d  mex i cana  s e  ha 

v i s t o  a f e c t a d a  p o r  una aguda c r i s i s  e c onom i ca ,  misma 

que h a  a f e c t a d o  b a s i c a m e n t e  a l a  masa p r o l e t a r i a .  

E5 t a  c r i s i s  c a p i t a l i s t a  que s e  a g u d i  z a  

enormemente a p a r t i r  de  1376 con  l a  c a i d a  de  l o s  

p r e c i o s  d e l  p e t r d l e o  y l a  c o n s e c u e n t e  d e v a l u a c i d n  

d e l  p e s o  f r e n t e  a l  d o l a r ,  l a  i n f l a c i d n  y e l  

c r e c i e n t e  endeudamien to  e x t e r n o  d e l  p a i s ,  provocart  

s e r i o s  d e s e q u i l i b r i o s  e s t r u c t u r a l e s  C 2 1 > ,  s i e n d o  e l  

d e s emp l e o  y l a  d e s o c u p a c i d n  a l g u n o s  de l o s  mas 

s i g n i f i c a t i v o s .  

" L a  c r i s i s  p o r  l a  que a t r a v e z a m o s  c o r t l l e v a  

r e c e s i b r t  acompañada d e  i n f l a c i d n  y d e s emp l e o .  Y 

obv iamer t te  e s  r e s u l t a d o  de  una muy c o m p l e j a  

s i t u a c i b n  que t i e n e  que v e r  t a n t o  con  e l  partorama 

i n t e r n a c i o n a l  como con  l a  manera d e l  desa r r - o110  

n a c i o n a l .  D e  c u a l q u i e r  f o rma  e l  v e n i r  t an  acompañada 

d e l  d e s emp l e o  p o d r i a  s i g n i f i c a r  p r ob l emas  s o c i a l e s ,  

l o s  c u a l e s  podr ia r t  i n i c i a r s e  en l a  v i o l e n c i a  o d a r s e  

2 1 .  D e s e q u i l i b r i o s  e conbmicos  y s o c i a l e s .  



a l  e s t i l o  d e l  s u r e s t e  d e  A s i a :  hambrur ra s ,  h a m b r e  

e r i d é m i c a ,  d e s n u t r i c i á n ,  e t c . "  < 2 2 > .  

D e b e  q u e d a r  b i e n  c l a r o  q u e  l a  d e f i n i c i d r t  d e  

d e s e m p l e o  o como s e  l e  l lama comunmente  < l a  

d e s o c u p a c i & n > ,  o b i e n  como d i r i a  M a r x  < e l  p a r o  

f o r z o s o ) ,  l o  c o n s t i t u y e n  l o s  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  

q u e  han  p e r d i d o  s u  f u e n t e  d e  t r a b a j o  d e b i d o  a q u e  l a  

p r o d u c c i h n  s e  r e d u c e ;  a q u e  s e  c i e r r a n  l a s  e m p r e s a s ;  

a q u e  s e  i n s t a l a n  m a q u i n a s  mas p r o d u c t i v a s ;  a q u e  s e  

i n t r o d u c e n  n u e v o s  s i s t e m a s  d e  t r a b a j o ;  a q u e  s e  

e l e v a  l a  i n t e n s i d a d  d e  t r a b a j o  d e  l o s  o b r e r o s  y 

e m p l e a d o s ,  e t c .  Tambibrr s e  d e b e n  c o n s i d e r a r  aqu i  l a  

g r a n  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  q u e  e s t a n  en  b u s c a  d e  

e m p l e o  p o r  p r i m e r a  v e z ,  como l o  s o n  l o s  j d v e n e s  

r e c i é n  e g r e s a d o s  d e  e s c u e l a s  y l a s  m u c h a s  amas  d e  

c a s a ,  q u i e n e s  d e b i d o  a l a  c r i t i c a  s i t u a c i d n  

e c o r i á m i c a  s e  v e n  en l a  n e c e s i d a d  d e  s a l i r  a o f r e c e r  

s u  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  

La s o l u c i d n  e s p o n t a n e a  y m e r a m e n t e  p a l i a t i v a  d e  

e s t a  p r o b l e m a t i c a  tia s i d o  e l  s u b - e m p l e o  y e l  e m p l e o  

m a r g i n a l ,  e s t o  e s  < t r a b a j a r  a b a j o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  

y menos  h o r a s  d e  l o  u s u a l  eri e l  p r i m e r  c a s o ,  y 

e m p l e o  n o  n e c e s a r i o  s o c i a l  n i  e c o n á m i c a m e n t e  en e l  , 

22 I M I  , N o l a s c o  , " E m p l e o " , R e s p u e s t a ,  
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s e g u n d o  c a s o '  C 2 3 ) .  E s t a s  a c t i v i d a d e s  a b a r c a n  muchos  

r - u b r o s ,  d e s d e  e l  i n g e n i o  p o p u l a r  u r b a n o  q u e  p r o d u c e  

a r t i c u l o s  d i v e r s o 5  p a r a  l a  v e n t a ,  h a s t a  e l  v e r i d e d o r  

d e  t o d o  en  l a s  e s q u i n a s  d e  l a s  c a l l e s  ( c o m e r c i o  

a m b u l a n t e ? ,  p a s a n d o  p o r  e l  t r a g a f u e g o s ,  e l  m a r o m e r o  

o e l  c a n t o r  en  a u t o b u s e s .  O k v i a m e n t e ,  en  s i t u a c i o n e s  

a s í  e l  e m p l e o  i n f a n t i l ,  e l  f e m e n i n o  y e l  d e  a n c i a n o s  

a u m e n t a  t a m b i k n ,  p u d i b n d o s e  e n c o n t r a r  e s t e  fertdmeno 

t a n t o  en e l  e m p l e o  f o r m a l  como en  e l  s e c t o r  m a r g i n a l  

o s u b - e m p l e o .  

E 5  e s t e  e l  p u n t o  f u n d a m e n t a l  q u e  n o s  a y u d a  a 

en  t en  d e  r e s t r uc  t u r a  1 e 5 li 
' t  

l a n z a r o n  a v a r i o s  5 e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i d n  a "  

c d m o c i e r t a s c i r c  urt 5 t a n  c i a s  

i n c o r p o r a r s e  a l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e .  

Es i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  q u e  c u a n d o  l a s  m u j e r e s  I 

o p t a n  p o r  i n c o r p o r a r s e  a l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  e x i s t e n  

a l g u n o s  f a c t o r e s  e s p e c i f i c o s  q u e  i n f l u y e n  e n  e l l a s  

p a r a  q u e  e l i j a n  d e d i c a r 5 e  a l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e ,  y 

e s t o s  s o n :  

- C u a n d o  n o  l o g r a n  c o l o c a r s e  p o r  l i m i t a n t e s  en  

l a  e d a d .  
I 

, 

- P o r  n o  c o n t a r  c o n  una e s p e c i a l i z a c i d n .  

- P o r  n o  c o n t a r  c o n  l a s  " c u a l i d a d e s  f í s i c a 5 "  I 

r e q u e r- i das  segCln p o l i t i c a s  e m p r e s a r i a l e s .  

23 .  I b i d e m ,  p. 26 
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- Salar-io miriimo del esposo insufuciente para 

satisfacer las necesidades basicas 

familiares. 

- Necesidad de u n  horario flexible q u e  les 

permita cumplir además con su trahajo en el 

hogar. 

- Cuando la mujer- es el ünico sosten ecortdmico 

de su familia, esta actividad le reditüa un 

ingreso y le da tiempo para la atencidn de su  

hogar - 
Con esto podemos ver que al incorporarse al comercio 

ambulante la mujmer cumple con una doble jornada d e  

trabajo puesto que combina simultaneamente su 

ti-abajo tradicional en el hogar con una actividad 

q u e  le reditüa una ganancia para el sustento 

familiar, ya sea como complemento o como ingreso 

ünico .) 

Vale mencionar que, segün Gil Padilla < 2 4 > ,  en 

vario5 paises latinoamericanos el empleo informal s e  

h a  considerado falsamente como una solucidn de la 

crisis econdmica y social que agobia a la regidn. 

2 5 .  v. Gil Padilla, J .  M .  "Economia informal", 
Panorama econdmico . 
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L A  DOBLE JQFaNADA DE TRABAJQ DE 

L A  MUJER 

Desde el momento mismo en que el género humano 

comenz6 a estructurar i-rna divisidri sexual del 

trabajo, la mujer ha tenido que cumplir c o n  una 

doble jornada de trabajo, es decir h a  tenido q u e  

realizar el trabajo doméstico y simultaneamente 

emplearse c o m o  fuerza de trabajo en el proceso 

econ6mico. "Este doble papel < p r o d uc t i v o  Y 

reproductivo> ha sido y e s  caracteristico de la vida 

de las mujeres en la mayoria de las sociedades y a 

lo largo de la historia" C 2 5 > .  

E n  todas las sociedades, el trabajo de las 

mujeres ha sido organizado de tal manera que le5 

permita atender el hogar y a los niños. Aft11 cuando 

de manera <legal> la mujer es libre de trabajazi- 

fuera del hogar, no es libre realmente en los hechos 

p u e s t o  q u e debe continuar asumiendo 5 cr 5 

"ohligaciones fazmiliares", es decir que a pesazr d e  

incorporarse al mercado de trabajo, la mujer n o  

logra su liberacidn econdmica ni social, puesto que 

la estructura e ideologia establecidas no se lo 

permi ten. 

2 5 .  Z .  Eisenstein, O p .  cit. 
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Ademas e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  f u e r a  d e l  h o g a r  n o  

s & l o  n o  l i b e r a  d e l  t r a b a j o  d o m b s t i c o ,  s i n o  q u e  

a d e m a s  no  d e b e  o b s t a c u l i z a r l o .  

La  m u j e r ,  d a d a  l a  s u p e r e s t r u c t u r a  e r i g i d a  en 

t o r n o  a e l l a ,  a c e p t a  r e s i g n a d a m e n t e  l a s  d o s  t a r e a s  

<como m a d r e  d e  f a m i l i a  Y c o m o  trabajadora 

a s a l a r i a d a >  p e r p e t u a n d o s e  u n a  s u p e r - e x p l o t a c i d n ,  y a  

q u e  e l  t r a b a j o  d o m & s t i c o  f a m i l i a r  n o  e s  r e c o n o c i d o  

s o c i a l m e n t e  

E l  h e c h o  d e  q u e  e l  t r a b a j o  d o m é s t i c o  s e a  

< i n v i s i b l e >  y p o r  t a n t o  e x e n t o  d e  v a l o r  e c o n 6 m i c o  s e  

d e b e  a l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  d o m i n a n t e s ,  e s t o  

e x p l i c a  e l  p o r  q u e  s e  c o n s i d e r - a  l o  mas n a t u r a l  q u e  

l a  m u j e r  q u e  t r a b a j a  s e  e n c a r g u e  s o l a  d e  l a  j o r n a d a  

d e  t r a b a j o  d o m e s t i c a :  l a  m u j e r  c u m p l e  c o n  s u s  h o r a s  

d e  t r a b a j o  f u e r a  d e  l a  c a s a ,  r e c i b i e n d o  a c a m b i o  tin 

s a l a r i o  o u n a  g a n a n c i a  y a 1  v o l v e r  a s u  h o g a r  l e  

e s p e r a  u n a  s e g u n d a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  < n o  p a g a d a ) ,  

d e  t r a b a j o  e n a j e n a n t e ,  m o n 6 t o n o ,  r e p e t i t i v o ,  q u e  l e s  

l i m i t a  s u  campo d e  a c c i d n .  Y e s  p r e c i s a m e n t e  por -  l a  

t i e c e s i d a d  q u e  t i e n e n  l a s  m u j e r e s  d e  i n c o r p o r a r s e  a l  

m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  i n g r e s o  

f a m i l i a r  s i n  d e s c u i d a r  s u  h o g a r ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  

b i i s c a n  o p c i o n e s  v i a b l e s  q u e  s a t i s f a g a n  ambos  

r e q u e  r i m i e ri t o s . 



Dado que r e s u l t a  d i f i c i l  que  l a  e s f e r a  p r o d u c t i v a  

p r o p o r c i o n e  emp l e o s  con  t a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  l a  

m u j e r  b u s c a  en o t r o s  campos de a c c i d n  l a b o r a l ,  t a l e s  

como l a s  a c t i v i d a d e s  de sub-empleo o a u t o e m p l e o ,  

e n t r e  l a s  que s o b r e s a l e  e l  c o m e r c i o  ambu lan te .  

L a  i n c o r p o r a c i d n  de  l a  mu j e r  a l  mercado de 

t r a b a j o  pal-a aumentar  e l  i n g r e s o  f a m i l i a r  conduce  a l  

fein15meno c o n o c i d o  como d o b l e  j o r n a d a  de  t r a b a j o ,  ya  

que p o r  tlin l a d o  l a  m u j e r  s u f r e  u n  d e s g a s t e  c o t i d i a n o  

d e n t r o  d e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y p o r  o t r a  l a d o  e l  

t r a b a j o  d o m e s t i c o  a l  i n t e r i o r  d e l  n i l c l e o  f a m i l i a r  

r e c a e  g e n e r a l m e n t e  en e l  (ama de c a s a > .  

Como y a  s e  menc iond ,  l a  r e l a c i b n  p a t r i a r c a l  

s o b r e  l a  q u e  e s t a  c i m e n t a d a  l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a ,  

a t r a v b s  d e  l a  d i v i s i d n  s e x u a l  d e l  t r a b a j o ,  

d e t e r m i n a  q u e  e l  5 e x o  f emen ino  s e  encueritr-e 

e n c a r g a d o  d e l  h o g a r  en t a n t o  que a l  s e x o  mascu l i r i o  

l e  c o r r e s p o n d e  l a  e s f e r a  p r o d u c t i v a ,  p e r o  que en 

momentos de c r i s i s  e l l a s  deben emerger-  

momentaneamente como a p o y o s  par-a s o l ~ - : c i u n a r  o 

m i n i m i z a r  e l  p r ob l ema  econdmico  f a m i l i a r  p o r  e l  q i t e  

s e  a t l - a v i e z a .  A p e s a r  de  t o d o  l a  i d e o l o g i a  

p a t r i a r c a l  condena  e l  hecho  de que s e  < d e s c u i d e  e l  

e l  h o g a r  e l  ma r i do  y los h i j o s >  p o r  t r a b a j a r  f u e r a ,  

dando a s i  a l  t r a b a j o  f e m e n i n o  t i n t e s  de t e m p o r a l i d a d  

o e v e n t u a l i d a d ,  e s  d e c i r -  que  hay r e l a t i v a  
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a c e p t a c i ó n  s o c i a l  d e l  t r a b a j o  f e m e n i n o  f u e r a  d e l  

ho ga r -  s ó l o  ert s i t u a c i o n e s  e c o n d m i c a s  c r i t i c a s  y 

c u a n d o  e s t a s  t i e n d e n  a m e j o r a r  e s a  a c e p t a c i ó n  

p a r c i a l  s e  c o n v i e r t e  en r e c h a z o  s o c i a l  t o t a l .  D e  

e s t a  s i t c t a c i d r t  s e  a p r o v e c h a n  l o s  p a t r - o n e s  

c a p i t a l i s t a s  p a r a  d e v a l u a r  e l  t r a b a j o  f e m e n i n o .  



L A  MUJER EN EL COMERCIO 

AMgULANTE 

PRIMER CUADRO D E  L A  CD, D E  

M E X  IC0 

Podemos definir el comercio ambulante como la 

actividad d e  auto-empleo en la que la gente puede 

vender sus productos en el mercado libre. 

E n  su articulo "Intervencidn estatal en torno al 

comercio ambulante y semifijo", Jaime Castillo dice 

que el comercio ambulante es p a r t e  d e  la economia 

informal. Este ililtimo e s  un concepto relativamente 

nuevo que s e  refiere esencialmente a lo que 

antiguamente era denominado como subempleo, aunque 

en la actualidad (economia informal? s e  aplica en urr 

sentido mas amplio, compreindiendo las siguientes 

actividades: 

a. La economia negra dentro d e  la que se considera 

al narcotrafico, el contrabando, la yrostitucidn y 

otras ocupaciones ilicitas. 

b. E l  sub-empleo, del que podemos distinguir das 

modalidades principalmente: Por un lado tenemos las 

labores escasamente remuneradas e irregulares eii 

cuanto a s u  periodo de realizacidn i Z d j ,  por -  otro 

24. A l b a ñ i l e r l a , l a v a n d e r i a , c o s t u r a , e t c .  
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lado n o s  encontramos con las actividades de 

autoempleo que implican una fragmentacidn econdmica 

y es en donde podemos ubicar al comercio ambulante. 

E n  lo que se refiere a los establecimientos 

comerciales, estos generalmente estan constituidos 

en unidades econdmicas bien estructuradas, en el 

caso del comercio ambulante, es una actividad que se 

realiza en las calles, en puestos semifijos o bien a 

base de visitas domiciliarias. Las personas que 

participan en esta actividad econdmica son desde 

madres y padres de familia hasta jbvenes y aan 

menores de edad. El elemento que los caracteriza es 

que generalmente provienen de familias cuyos ingesos 

son raquiticos. C o n  esta labor los sujetos ven 

ligeramente incrementadas sus  percepciones, debido a 

que n o  den pagar innumerables tramites burocraticos 

<impuestos> como lo hacen los comerc i an t e s 

establecidos. Sin embargo, esto n o  quiere decir que 

esten totalmente libres de impuestos, pues de una u 

otra forma tienen que pagar ciertas cantidades d e  

dinero dinero para la Tesoreria, para la 

Organ i z a c  i an de comerciantes Y para las 

"camionetas", principalmente, de tal manera que si 

sumamos todos estos egresos de el comerciante 

ambularite, podria resultar q u e  por concepto de 

"cooperaciones y mordidas" paga 10 mismo o ai3n mds 
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que lo correspondiente a impuestos pagado por un 

pequeño o mediano comerciante establecido. 

El ambulantaje e s  una actividad que brinda u n  

horar-io de trabajo flexible, en cuanto a que no 

obliga a una hora fija de entrada ni de salida, pero 

a cambio implica largas jornadas de pesado trabajo; 

carencia de prestaciones; pesimas c or1 d i c i ori e s 

higienicas de trabajo; nulas con di c ion es de 

seguridad fisica y de estabilidad en el empleo. 

La economia informal se h a  desarrollado como 

respuesta al inoperante papel del Estado por s u  

incapacidad de resolver el problema del desempleo, 

ademas de que obstaculiza la creacidn de nuevos 

establecimientos productivos y comerciales p o r  los 

tramites burocraticos lentos y excesivos. 

Como ya s e  menciona anteriormente, el comercio 

ambulante es un fendmeno que se acentfia p o r  la 

crisis económica del pais, de la q u e  se han derivado 

consecuencias claras tales como el desempleo, el 

subempleo, la creciente incorporacidn de mujeres y 

menores al mercado laboral. 

En Panorama Económico, Claudia Quintana dice en 

su articulo " L o s  nuevos tianguis" que el comercio 

ambulante en el primer cuadro de la Ciudad de México 

no e s  un fenomeno nuevo; los comerciantes ambulantes 

actuales se establecen s o h r e  el aposento que alguna 
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vez ocuparon nuestros antepasados y mas tarde la 

antigua Merced. Hace algunos aii 'os ocupaban las calle 

de Correo Mayor, Corregidora, Venustiano Carr-anza, 

Circunvalacion y otras, pero fueron reubicados a 

principios de 1988 a las calles de Colombia, Cruces, 

Rolddn, Alhondiga, Soledad, Academia, Zapata, etc. 

en las que presuntamente iDno hay tanto problema de 

trafico vehicular" y no forman parte de lo que se 

llama <centro hist&rico>. Las DDreubicaciones" se han 

venido s uc e d i en d o constantemente Y esto, 

supuestamente, terminaria en marzo de l o90  con la 

venta de los locales construidos por el D D F .  Se 

decid que esta seria la reubicacidn definitiva de 

los comerciantes aunque vemos que en realidad esa n o  

fue la solucidrt al problema, pues el precio de un 

local es elevadisimo y por otro lado l a  cantidad de 

comerciantes aumenta did con dia. 

Sin embargo n o  se ha tomado ninguna medida 

verdaderamente eficaz para combatir de raiz el 

problema del comercio ambulante, pues todas la 

medidas tomada5 son superficiales y pasajeras. 

S o n  muchas las familias que dependen de esta 

actividad y cada dia s o n  mas las gentes que engrosan 

las filas del "ejercito industrial de reserva" C 2 7 )  

27. Cantidad relativamente sobrante de obreros en 
comparacion con la demanda de fuerza de trabajo por 
parte del capital. 
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q u i e n e s  como o l t i m a  o p c i d n  s e  i n c o r p o r a n  a l  

a m b u l a n t a j e .  Una prueba  de e s t e  f en&meno  rt o s l o  

p r o p o r c i o n a n  e s t a d i s t i c a s  d e l  I N E G I ,  mismas que 

s e n a l a n  que h a c i a  mayo d e l  ano pasado  e l  20.3% de l a  

P E A  ( 2 8 )  d e l  p a i s  s e  d e d i c a b a  a l a  a c t i v i d a d  d e l  

c o m e r c i o ,  l o  que i n d i c a  que aprox imadamente  una 

q u i n t a  p a r t e  de  l a  P E A  s e  d e d i c a  a e s t a  rama de l a  

e c  o ri om i a .  

L o s  p u e s t o s  amb LI 1 an t e s g e n e r a l m e n t e  e s  tar1 

a t e n d i d o s  p o r  m u j e r e s  po rque  los hombres normalmente  

s e  d e d i c a n  a l a s  a c t i v i d a d e s  f l s i c a s  mas 'pesadas> y 

a p t a s  p a r a  s u  ( c o n d i c i d n  m a s c u l i n a >  t a l e s  como 

p r o v e e r  y s u r t i r  de  m e r c a n c i a ,  armar  y desarmar  los 

p u e s t o s ,  c a r g a r  y d e s c a r g a r ,  e t c .  L o s  c l i e n t e s  de  

e s t o s  c o m e r c i a n t e s  son c omprado r e s  a l  menudeo y 

/ - 1.- 

m a y o r i s t a s  que r e v e n d e n  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  A r e a  

m e t r o p o l i t a n a  e i n c l u s o  a l g u n o s  p r o v i e n e n  d e l  

i n t e r i o r -  d e l  p a i s .  

L a  i n c o r p o r a c i d n  de  l a  mujer- mex i cana  a l  mercado 

de  t r a b a j o  s e  ha i n c r emen tado  n o t a b l e m e n t e  como l o  

muest ran  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  l a  p r o p o r c i d n  de 21 

hombres p o r  c a d a  mu je r  a c t i v a  en 1930 ha cambiado  a 

c e r c a  de 3 hombres p o r  c ada  mu j e r  a c t i v a  a f i n e s  de 

1979 ( 2 9 j .  

2 8 .  P o b 1 a c i d n e c o n O m i c am e n t e a c t i v a  . 
29 I v. "Cada v e z  mas m u j e r e s  a c t i v a s " ,  R e v i s t a  

e c onam i ca ,  p .  17. 
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El comercio ambulante resulta una de las mejores 

opciones para el ama de ca5a que desea trabajar sin 

"descuidar demasiado a s u  familia" y contribuir a la 

economia familiar como complemento o como ingreso 

finico, debido a su flexibilidad en cuanto a l  horario 

y lugar de trabajo, pero a cambio l a  mujer sufre de 

carencias como la falta de buenas condiciones de 

tt-abajo, falta de prestaciones y de seguridad, etc. 

El fendmeno de la doble jornada de trabajo que 

vive la comerciante amb u 1 an t e adquiere yr-an 

importancia en la actualidad dada5 las grandes 

dimensiones de la poblacidn clue vive esta 

probl emat ica. 
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Después de haber realizado un analisis sobre la 

r-elacion patriarcal y el sistema capitalista como 

causa u origen de la opresidn y explotacidn de la 

mujer, hemos encontrado que una de las causas 

determinantes de que la mujer haya sido recluida a 

través del tiempo en el hogar, fue por un lado la 

division sexual de 1 trabajo a II n a d o a la 

tecnificacihn de las tareas necesarias para el 

sostenimiento de la comunidad. Por otro lado 

intervino el paso de la relacidra matriarcal al 

patriarcado, por el hecho de la acumulacidn de 

riquezas y el mantenimiento de las mismas. 

La mujer en nuestros dias se enfrenta a una 

doble jornada de trabajo. Cuando el sistema 

capitalista se encuentra en crisis, s e a  esta 

econdmica o politica, la mujer tiene que salir del 

hogar para sostener o complementar el gasto familiar ! 

y en el caso de una crisis de confrontacidn 

p o  1 it ica, para mart t e n e r activo el aparato 

p ro duc t i v o  . 
E n  el c a s o  de la sociedad mexicana, la 

incorporation de l a  mano de o b r a  femenina al mer-cado 

de trabajo se debe a una crisis econdmica, en donde 

a la mujer se le adhiere a actividades propias de 51-1 
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s e x o ,  c o n s t i t u y e n d o  g e n e r a l m e n t e  u n a  e x t e n s i o n  d e  

l a s  a c t i v i d a d e s  r e a l i z a d a s  d e n t r o  d e l  h o g a r ,  t a l  e s  

e l  c a s o  d e  l a s  c o s t u r e r a s ,  c o c i n e r a s ,  e n f e r m e r a s ,  

c o m e r c i a n t e s ,  s e c r e t a r i a s ,  c o c i n e r a s ,  m e s e r a s ,  e t c .  

P o r  o t r o  l a d o  l a s  m u j e r e s  s e  v a n  i n c o r p o r a n d o  

p a u l a t i n a m e n t e  a a c t i v i d a d e s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  e r a n  

p r o p i a s  d e l  s e x o  m a s c u l i n o ,  p o r  l a s  i n n o v a c i o n e s  

t é c n i c a s .  

/ D e  m a n e r a  e s p e c i f i c a ,  p a r a  e f e c t o s  d e  l a  

i n v e s t i g a c i o n  n o s  e n f o c a m o s  a l a s  c o m e r c i a n t e s  

a m b u l a n t e s  d e l  c e r i t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  M b x i c o ,  y a  q u e  

r e a l i z a m o s  u n a  i n v e s t i g a c i o n  q u e  n o s  b r i n d a r a  

i n f o r m a c i h n  s o b r e  l a  p r o b l e m d t i c a  d e  l a  d o b l e  

j o r n a d a  q u e  l a s  c o m e r c i a n t e s  a f r o n t a n  a l  r - e a l i z a r  e l  

t r a b a j o  d o m é s t i c o  y sil a c t i v i d a d  r e m u n e r a d a .  



4 ‘3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OBJETO DE L A  INVESTIGACION, 

- C u a l e s  sori l o s  e l emer i t o s  p o l i t i c o s ,  e condmicos  y 

y s i c o l & g i c o s  que d e t e rm inan  l a  i n c o r p a r a c i d n  de  l a  

mu j e r  a l  c o m e r c i o  ambulante-? 

- C u a l e s  son l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  que r e a l i z a n  

e s t a  d o h l e  j o r n a d a  de t r a b a j o ?  

- Cud1 e s  l a  p r o b l e m d t i c a  p s i c o s o c i a l  que s e  

d e r - i v a  de  e s t a  d o b l e  j o r n a d a  de t r a b a j o - ?  

GENERALES: 

a >  C o n o c e r  l o s  e l e m e n t o s  p o l i t i c o s ,  e condmicos  y 

p s i c o - s o c i a l e s  que d e t e rm inan  e l  t r a b a j o  d e  las 

c o m e r c i a n t e s  ambu lan t e s ,  t a n t o  en s u  a c t i v i d a d  

r e m u n e r a t i v a  como en s u  a c t i v i d a d  damt25tica. 



5 {It 

b >  C o n o c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  que r e a l i z a  

e s t a s  d o b l e  j o r n a d a  de t r a b a j o .  

c >  C o n o c e r  l a  p r o b l e m d t i c a  p s i c o - s o c i a l  que s e  

d e r i v a  d e  e s t a  dotf i le j o r n a d a  de  t r a b a j o  en l a s  

A r e a s :  l a b o r a l ,  p o l i t i c a ,  e condmica  y f a m i l i a r .  

ESP E C I F I COS : 

a )  A n a l i z a r -  l a s  c o n d i c i o n e s  y c a r a c t e r i s t i c a s  en 

l a s  que l a s  c o m e r c i a n t e s  ambu lan tes  d e l  p r i m e r  

c u a d r o  de l a  c i u d a d  de  Mdx i c o  r - e a l i z a n  s u  a c t i v i d a d  

remunerada.  

b )  A n a l i z a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  t r a h a j o  

d o m & s t i c o  y l a s  c o n d i c i o n e s  en l a s  que r - e a l i z a n  e s t a  

a c t i v i d a d .  

c >  C o n o c e r  l a  p r o b l e m a t i c a  que l a  d o b l e  j o r n a d a  

de l a s  c o m e r c i a n t e s  ambu lan t e s ,  g e n e r a  a n i v e l  

p s i c a l O g i c o  y a n i v e l  f a m i l i a r ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  

i r e l a c i o r i e s  que e s t a b l e c e  l a  c o m e r c i a n t e  con  s u s  

h i j o s  y e s p o s o  y ademds c a n  l a  g e n t e  con  l a  que 

t i e n e  una mayor r e l a c i O n  s o c i a l .  
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NATURALEZA D E  LA I N V E S T X O A C X O N  

<ETAPAS> 

Para alcanzar los objetivos antes planteados, se 

i realiz& un estudio e x p l o r a t o r i o - p a r t i c i p a t i v o  que 

result6 ser el mas indicado p a r a  la investigacidn, 

y a  que el problema y lo5 objetivos exigian de i-in 

instrumento flexible pava llegar a obtener la 

información requerida. 

En el primer momento de este est ud i o 

explot-atorio hubo que decidir el sector al tqiie 

enfocariamos la investigacidn para) entender la 

doble jornada de trabajo que vive la mujer. S e  

eligió el sector de comerciantes ambulantes porque 

el acceso que se tiene a esta yoblacidrt s e  facilitd 

por- s e r  un espacio que el investigador conoce 

ampliamente por haher sido su lugar de trabajo. 

Posteriormente s e  elaboro una giaia de entirevista 

mediante la cua l  se recabd la informacidn 51af iciente 

que respondió a las necesidades de la investigacidn. 

S e  utilizd el estudio de c a s o s  t a m o  tecnica ya 

q u e  no5 facilitd y permitid organizar el manejo de 

los datos que las entrevistas realizadas, d a d o  q u e  

esto sirvid para determinar si el fertt3merio de la 

doble jornada de trabajo se presenta en las 

entrevistadas y cuales s o n  las condiciones en las 



q u e  l a  c o m e r c i a n t e  a m b u l a n t e  v e a l i z a  e l  t r a b a j o  d e l  

h o g a r -  y s u  a c t i v i d a d  r e m u n e r a d a .  

L a  i n v e s t i g a c i d n  s e  l l e v d  a c a b o  en  l a  z o n a  d e l  

p r i m e r  c u a d r o  d e  l a  c i u d a d  d e  M b x i c o ,  en  l a s  c a l l e s  

d e  S o l e d a d ,  V .  C a r r a n z a ,  C o r r e g i d o r a ,  C o r r e o  M a y o r ,  

Morreda,  J e s ü s  Mar ia  y A c a d e m i a .  

La c a l l e  d e  S o l e d a d  s e  e n c u e n t r a  a e s p a l d a s  d e  

P a l a c i o  N a c i o n a l ,  e l  c o m e r c i o  amh u 1 a n t  e s e  

d e s a r r o l l a  decide C o r r e o  M a y o r  h a s t a  A n i l l o  d e  

C i r c u n v a l a c i & n ;  e l  riümero d e  c o m e r c i a n t e s  a m b u l a n t e s  

en  e s t a  c a l l e  e s  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  u n a s  500 

p e r s o n a s ,  misma5 q u e  e s t a n  d i r i g i d a s  p o r  d o s  

O r g a n i z a c i o n e s :  La d e  l o s  " c o m e r c i a n t e s  a m b u l a n t e s  

d e  l a  a n t i g u a  M e r c e d "  e n c a b e z a d a  p o r  G u i l l e r m i n a  

R i c o  y l a  "Organization d e  i n v i d e n t e s " .  

C a d a  o r g a n i z a c i d n  t i e n e  c i e r t a s  r e g 1 a s 

e s t a b l e c i d a s  q u e  r e g u l a n  l a  f o r m a  en  q u e  d e b e n  

t r a b a j a r  l o s  c o m e r c i a n t e s  a m b u l a n t e s ,  p o r  e j e m p l o  en  

l a  a g r u p a c i o n  1 i d e r e a d a  p o r  G u i  1 l e r m i n a  R i c o ,  

a l g u n a s  d e  s u s  mas n o t a b l e s  d i s p o s i c i o n e s  s o n :  

[ -  T o d o s  l o s  c o m e r c i a n t e s  l i g a d o s  a e l l a  t i e r t e n  l a  

, o h l i g a c i 6 n  d e  r e g i s t r a r s e .  

- S e  m a n t i e n e  e l  c a n t r - o 1  m e d i a n t e  l a  s u p e r - v i s i d n  
1 

( d e  un d e l e g a d o  y s u s  a y u d a n t e s .  
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a c t u a l m e n t e  C u o t a  s e ma ri a 1 o b 1 i g a t o I- i a q u e  - 

a s c i e r i d e  a $3 ,c )O0 .00  p o r  c a d a  p u e s t o .  

- C u o t a  d i a r i a  o b l i g a t o r i a  p a r a  l a  r e c o l e c c i d n  d e  

hasurd .  

, { -  O b l i g a c i d n  p a r a  c a d a  c o m e r c i a n t e  d e  a s i s t i r  y 

a p o y a r  i n c o n d i c i o n a l m e n t e  c u a l q u i e r  e v e n t o  d e  t i p o  

p o l i t i c o  o r g a n i z a d o  p o r  e l  P R I .  

- C o o p e r a c i o ri e s " v o  1 un t a r i a s "  c o n  t a r i f a  

e s t a k l e c i d a  p a r a  e v e n t o s  d i v e r s o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  

" U r g a n i z a c i i 3 n " .  

En l a  c a l l e  d e  S o l e d a d  poderno5 o b s e r v a r  q u e  s e  

p r e s e n t a n  l o s ,  d o s  t i p o s  d e  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  

c o n o c i d o s  en  l a  c i u d a d  d e  M é x i c o :  

C o m e r c i o  s e m i f i j o ,  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  a c t i v i d a d  

d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  c o m e r c i a n  en  un " p u e s t o  

s e m i f i j o "  i n s t a l a d o  e n  l a  v i a  p a b l i c a ,  e s t e  l u g a r  e s  

r e c o n o c i d o  como " p r o p i e d a d "  d e  c a d a  c o m e r c i a n t e  y e s  

r e s p e t a d o  p o r  s u s  compa iTe ros ,  s i n  e m b a r g o  p u e d e  

p e r d e r s e  esta " p r o p i e d a d "  s o b r e  un d e t e r m i n a d o  put i to  

en  l a  v i a  p u b l i c a  d e  n o  c u m p l i r s e  c o n  l a s  n o r m a s  

e s t a b  1 e c i d a  s p o r 1 a s  " 0 r g a n  i t ac i on e s 'I . 
C o m e r c i o  " t o r e r o " ,  s e  e m p l e a  e s t e  tc5rmino p a r a  

r e f e r i r s e  a a q u e l l a 5  p e r s o n a s  d e d i c a d a s  a l  c o m e r c i o  

ambrr la r i te  p e r o  q u e  n o  c u e n t a n  c o n  u n  e s p a c i o  

d e t e r m i n a d o  p a r a  l a b o r a r -  d i a r i a m e n t e  en  e l  m i smo ,  

s i n o  q u e  c a d a  d i d  s e  e s t a b l e c e n  e n  d i s t i n t o s  p u n t o s ,  



dependiendo de la disponibilidad de espacio y de 

"permisos" para "tender" su mercancia e incluso 

llegan a realizar las ventas manteniendo al mismo 

tiempo toda su mercancia en las manos para estar 

alertas y evitar que se la5 quiten. A pesar- de n o  

corltar con lugares fijos ni semi-f ijos para 

trabajar, tamhien estan sujetos a una cuota 

ob 1 i gat o r  ia pa r a 

empezar a ofrecer 5us productos; a una cuota semanal 

obligatoria y a cooperaciones "voluntaria5", a d e m a s  

de otro tipo de pagos eventuales para los 

"refrescos" de los supervisores. 

diaria ; horar i o 5 d e t e r m i i i  a d o s 

E n  la calle de Venustiano Carranza lo que 

generalmente se observa es la presencia de 

comerciantes "toreros" e invidentes. En esta zona, 

los primeros estan sujetos a una cuota diaria que 

oscila entre 10 y 15 mil pesos para la "camioneta" 

encargada del area; cuota diaria de 2 mil pesos para 

los inspectores de mercado. 

La poblacidn de comerciantes iiividentes en este 

lugar e s  de aproximadamente 15 personas. 

E n  la calle de Corregidora e1 comercio ambulante 

se presenta ert sus  d o s  modalidades: semifijo y 

"torero". El nomero de amhularites en esta calle 

f 1uctoa entre los 700 trabajadores y estart 
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controlados los primeros por Guillermina Rico y los 

segundos por las camionetas de mercados de la zona. 

Las calles de Moneda, Jestls Maria y Academia sort 

controladas por la Organizacidn encabezada por 

Guillermina R i c o  y 5515 delegados. 

Respecto a la calle de Correo Mayor también s e  

presenta el comercio en s u s  das faceta5 como en el 

caso de Corregidora, pero a diferencia de la misma 

en esta calle los puestos semifijos son controlados 

por ma5 de una Organizacidn mismas que se disputan 

la ttegernonia. Podemos hablar de Un05 500 

comerciantes ambulantes que laboran en esta calle. 

L A C  COMERCIANTES AMBULANTES 

S e  lleva a cabo el estudio de diez casos de 

mujeres comerciantes ambulantes que laboran en la 

zona del primer cuadro de la ciudad de México, de 

los diez Ea505 estudiados, la mitad corresponde a 

trabajadoras de comercio sernifijo y la otra mitad a 1  

comercio “torero*” 

Para guardar el anonimato de la5 personas q u e  

colaboraron con s u  informacidn para realizar esta 

i r i ves  t i gac i an, los rr o m b r e s verdaderos f 1-1 e r o n 

sustituidos p o r  un seud&nimo. 
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DESCRXPCION DE LOS CASOS 

MARIA: Vive separada de su esposo; tiene 28 años 

de edad; es madre de dos hijos; estudio hasta el 

segundo año de secundaria y esta incorporada al 

comercio "torero". 

LOURDES: Vive separada de su esposo; tiene 30 años 

de edad; e s  madre de tres hijos, termin; de estudiar 

la primaria y esta incorporada al come rc i o 

"semifijo". 

L U P E :  Vive separada de su esposo; tiene la edad de 

48 años; tiene cuatro hijos quienes se dedican al 

comercio ambulante "torero"; estudio hasta el cuarto 

a g o  de primaria y esta incorporada al comercio 

ambulante "torero". 

LUCIA: Es casada; tiene ci9 años de edad; es madre 

de siete hijos, de los cuales solo tres aian dependen 

econ&micamente de ella y su espo5o; termino el 

tercer a ñ o  de primaria; esta incorporada al comercio 

"semif i jo" Y s CI esposo gana el salaria 

minimo.trabajando como obrero. 
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C A R M E N :  E s  c a s a d a ;  t i e n e  l a  e d a d  d e  39 a ñ o s ;  e s  

m a d r e  d e  s e i s  h i j o s ,  d e  l o s  c u a l e s  t o d o s  d e p e n d e n  

a ü n  e c o n d m i c a m e n t e  d e  e l l a  y 51-1 e s p o s o ;  e s t u d i d  

h a s t a  s e g u n d o  a ñ o  d e  s e c u n d a r i a ;  e s t a  i n c o r p o r a d a  a l  

c o m e r c i o  a m b u l a n t e  " s e m i f  i j o " ;  s u  e s p o s o  e s  o b r e r o  y 

g a n a  e l  s a l a r i o  m i n i m o .  

G U A D A L I J P E  : E s  c a s a d a ;  t i e n e  22 a E o s  d e  e d a d ;  e s  

m a d r e  d e  d o s  h i j o s ;  t e r m i n d  d e  e s t u d i a r  l a  

s e c u n d a r i a ;  e s t a  i n c o r p o r a d a  a l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  

" s e m i f i j o " ;  s u  e s p o s o  t a m b i k n  e s  c o m e r c i a n t e .  

A L I C I A :  E s  c a s a d a ;  t i e n e  l a  e d a d  de  40 a ñ o s ;  t i e n e  

c u a t r o  h i j o s ,  d e  l o s  c u a l e s  s a l o  d o s  d e p e n d e n  a ü n  d e  

e l l a  y s u  e s p o s o ;  e s t u d i d  h a s t a  q u i r t t o  a ñ o  d e  

p t r  i ma r i a ; t r a b a j a  e rt e l  c o m e r c i o  amb u 1 art t e 

" s e m i f i j o " ;  s u  e s p o s o  tamhihr i  e s  c o m e r c i a n t e .  

J A R O C H A :  E s  v i u d a  d e s d e  h a c e  20 a ñ o s ;  t i e n e  52 a ñ o s  

d e  e d a d ;  n o  t i e n e  h i j o s ;  n o  t i e n e  i n s t r u c c i ó n  

p r i m a r i a ,  s o l o  s a b e  l e e r  Y e s c  r i b i r ; e s t a  

i n c o r p o r a d a  a l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  " t o r e r o " .  

N A T I T A :  E s  v i u d a  d e s d e  h a c e  10  a ñ o s ;  t i e n e  45 a n o s  

d e  e d a d ;  n o  t i e n e  h i j o s ;  e s t u d i 6  l a  p r - i m a r i a  y una  
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ca r r - e r a  c o m e r c i a l ;  e s t a  i n c o r p o r a d a  a l  c o m e r c i o  

a m b u l a n t e  " t a r e r a " .  

JULIETA: Es s o l t e r a ;  t i e n e  1'3 a E o s  d e  e d a d ;  t e r -mind  

l a  s e c i - i n d a r i a  y a c t u a l m e n t e  e s t u d i a  u n a  c a r r e r a  

c o m e r c i a l ;  e s t a  i n c o r p o r a d a  en  e l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  

" t o r e r o "  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  e 5 t a  a c t i v i d a d  l e  

p e r m i t e  c o n t i n u a r  c o n  511s e s t u d i o s .  
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METODQS Y' TECNICAS DE 

RECOLECCIC3N DE INFORMAGION 

a> S e  realizo una investigacidn de tipo 

documental a base de la recopilacidn, clasificacidn 

y artdlisis de material bibliografico relacionado con 

el tema del trabajo femenino. 

Para recabar la informacidn acerca de cada u n o  

de los casos estudiadas se utilizo la entrevista 

semi-estandarizada mediante la cual el investigador 

cuenta con un rt d m  e r o erjpecifico de puntos 

escenciales a cubrir en la entrevista. S e  elabord 

una "juia de entrevista" (anexo 3 )  muy ütil para 

este efecto pues cuando la entrevistada divagaba en 

sus respuestas fue necesario encausarla a los puntos 

señalados por la g u i a ,  con e l  fin de precisar la 

infor-maci&n requerida y desechar la informacidn 

obsoleta o innecesaria, cada entrevista tuvo una 

duraci&n promedio de dos horas y media. 

b) T r a b a j o  de campo. S e  llevd a cabo en u n  

periodo aproximado de urn año, tiempo durante el cual 

se tratd de ganar la confianza de la5 persortas 

eleyidas para ser entrevistadas y se intento 

c or1 oc e t r  1 a 5 ampliamente, conociendo todas 5 1 s 

problematicas. 



60 

METODO Y TECNICAS D E  

CIESTEMATXZACION Y ANALISZC D E  

L A  INFORMAGION, 

Una vez realizadas las entrevistas s e  procedid a 

transcribir fielmente los dato5 obtenidos. S e  

elaboraron categorias, tomando en cuenta l a  

homogenizacion de los datos, e s  decir que quedaron 

agrupados los datos que tienen rasgos en comilin. 

Posteriormente se procedid a tabular los datos 

exponiendo en cada caso la informacidn mas 

significativa que respondiera a las necesidades de 

la investigation. 

A continuacidn se realiza un analisis de los 

resultados obteniendo el porcentaje de los caso5 

pertenecientes a cada categoria, con base a esto s e  

elaboraron conclusiones de cada rubro, explicando 

cada urta de ella5 y dando una visibn cortcreta de la 

problematica real q il e viven las comerciantes 

ambulantes al enfrentar5e a la doble jornada d e  

trabajo . 



1 x 1 ,  

1 2 6 5 Q 8  

RESULTADOS 
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INCORPORACION D E  L A  MUJER AL 

TRABAJcl ASALARIADO 

De acuerdo a la informacidn obtenida en la 

investigacibn, podemos determinar que para su 

insercibn a una actividad remunerativa, las mujeres 

se enfrentan a distintas problematicas tales como la 

falta de exyepiencia o de capacitacidn para el 

trabajo, ademas de que deben enfrentarse a mililtiples 

requerimientos de nivele5 de escolaridad, edad, 

presentacibn personal, etc. Por tal motivo, una de 

las 5oluciones mas viables para enfrentar el 

problema de desempleo, en especial de la mano de 

obra femenina, h a  sido la incorporacidn de las 

mujeres al comercio ambulante, ya que e s t a  actividad 

no exige el cumplimiento de tanto5 requisitos y 

formalidades, sino que sdlo requiere de tiempo y 

voluntad para comerciar. Sin embargo en esta labor, 

las mujeres carecen de las más minimas garantias d e  

seguridad laboral y social, pero ellas aceptan 

dichas carencias a cambia de una de las ventajas que 

les ofrece el comercio ambulante y que consiste en 

la flexibilidad de horarios y por tanto en que 

proporciona tiempo “disponible” para atender a s u s  

familias y s u s  hogares. 
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D e  los diez casos estudiados, solo el 40% ( 4  

casosi se incorporo al mercado de trabajo a la edad 

promedio de 13  años en el sector terciario 

{servicios) como empleadas domésticas; el 2t tX  (2 

casos) se incorpord a la edad promedio de 17 años en 

el sector industrial como costurera5; otro 20% ( 2  

casosi comenzo a trabajar a la edad promedio de 28 

años como empleadas de mostrador y el restante 20% 

( 2  casos) s o n  comerciantes ambulantes desde la edad 

promedio de Y años. 

La incorporacidn de estas mujeres al comercio 

ambulante fuC motivada en algunos ca5os por- las 

necesidades economicas familiares, en donde el 

ingreso del jefe de familia {el padre o la madre) 

resu1 tabian insuficientes para satisfacer las 

necesidades basicas. En otros casos la fuerza motriz 

de esta incorporacidn al ambulantaje fue la 

n ec e s i dad de indep en denc i a econdmica de la 

entrevistada p o r  la pérdida temporal o definitiva 

del principal sostlsri econt3mico {padre o marido). 

C o m o  podemos ver, solo dos de las entrevistadas 

han sido comerciantes ambulantes desde su infancia, 

el resto de mujeres estuvieron dedicadas a otras 

actividades e n  otro5 sectores econdmicos, pero se 

vieron en la necesidad de  cambiar de sector. 
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INORECO A L  COMERCIO AMBULANTE- 

E l  80% d e  l a s  e n t r e v i s t a d a s ,  a n t e s  d e  d e d i c a r s e  

a l  a m b u l a n t a j e ,  t u v i e r o n  un a l e j a m i e n t o  d e l  t r a b a j o  

a s a l a r i a d o  p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s  s e g ü n  s e  e x p o n e  en 

l a s  s i g u i e n t e s  l i n e a s :  

De a c u e r d o  a l o s  d a t o s  o b t e n i d o s ,  e l  ZC)% d e  l a s  

e n t r e v i s t a d a s  s e  han  d e d i c a d o  s i e m p r e  a l  c o m e r c i o ;  

e l  50% d e j a  d e  l a b o r a r  en  s u  t r a b a j o  a n t e r i o r  a l  

a m b u l a n t a j e  p o r q u e  c o n t r a j e r o n  m a t r i m o n i o  y S L S  

m a r i d o s  n o  l e s  p e r m i t i e r o n  t r a & a j a r ;  u n  10% d e  l o s  

c a s o s  e s  s o l t e r a  y s e  i n c l i n a  p o r  e s t a  a c t i v i d a d  

p o r q u e  r e q u i e r e  d e  t i e m p o  p a r a  c o n t i n u a r  S I A S  

e s t u d i o s ;  e l  r e s t a n t e  20% t u v o  q u e  a b a n d o n a r  su  

a n t e r i o r  t r a b a j o  p o r  h a b e r  q u e d a d o  e m b a r a z a d a s ,  y a  

q u e  l a  p o l i t i c a  d e  muchas  e m p r e 5 a s  y n e g o c i a s  e s  q u e  

s u s  e m p l e a d a 5  n o  s e  e m b a r a c e n ,  p u e s  e s t o  i m p l i c a  l a  

n e c e s i d a d  d e  p r o p o r c i o n a r l e s  m a y o r e s  p r e s t a c i o n e s  y 

m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .  P o r  e j e m p l o  e s  e l  

c a s o  d e  " G u a d a l u p e "  q u i e n  a l a  e d a d  d e  22 a n o s ,  

m i e n t r a s  t r a b a j a b a  en  u n  a l m a c é n  d e  r o p a  en  e l  

p r i m e r  c u a d r o  d e  l a  c i u d a d ,  q u e d d  e m b a r a z a d a  y f u e  

d e s p e d i d a  p o r  t a l  r a z d n  d a n d o l e  como e x c u s a  d i v e r s o s  

p r e t e x t o s  p e r o  a f i n a l  d e  c u e n t a  f u e  d a d a  d e  b a j a  d e  

s u  t r a b a j o  s i n  r e c i b i r  l i q u i d a c i b n  a l g u n a .  
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Como p o d e m o s  o b s e r v a r ,  e l  20% d e  l o s  c a s o s  

e s t u d i a d o s  d e  c o m e r c i a n t e s  a m b u l a n t e s  n o  s e  h a n  

r e t i r a d o  en  ningCln momento d e  s u  a c t i v i d a d  l a b o r a l ,  

m i e n t r a s  e l  r e s t a n t e  80% s e  v i e r o n  en l a  n e c e s i d a d  

d e  s e p a r a r s e  t e m p o r a l m e n t e  d e  s u  a n t e r i o r  t r a h a j o .  

'in c a s o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  e s t e  80% e s  e l  d e  "NATITA" 

q u i e n  s e  s e p a r ó  d e  s u  t r a b a j o  a s a l a r i a d o  a n t e r i o r  a l  

d e  c o m e r c i a n t e ,  p o r q u e  c o n t r a j o  m a t r i m o n i o  y s u  

e s p o s o  n o  l e  p e r m i t i ó  t r a b a j a r  p u e s  l e  a r g u m e n t a b a  

q u e  e l  ( g a n a b a  l o  s u f i c i e n t e >  p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  

d e  a m b o s .  N o  t u v i e r o n  h i j o 5  y d e s p u e s  d e  37 año5  d e  

m a t r i m o n i o ,  e l l a  q u e d o  v i u d a .  E n  l o s  p r i m e r o s  c i n c o  

a ñ o s  e l l a  p u d o  v i v i r  d e s a h o g a d a m e n t e  p u e s  l o g r b  

s o s t e n e r s e  c o n  e l  d i n e r o  q u e  l e  h a b i a  d e j a d o  s u  

e s p o s o ,  s i n  e m b a r g o  a l  c a b o  d e  e s t e  t i e m p o  e l  d i n e r o  

s e  t e r m i n b  y e l l a  s e  v i d  ern l a  n e c e s i d a d  d e  s a l i r  a 

B u s c a r  t r a b a j o .  A p e s a r  d e  c o n t a r  c o n  u n a  c a r r e r - a  

c o m e r c i a l  d e  s e c r e t a r i a d o ,  s e  e n f r e n t d  a m u l t i p l e s  

p r o b l e m a s  p a r a  c o l o c a r s e  en  un e m p l e o  a f í n  a stus 

c o n o c i m i e n t o s  y e x p e r i e n c i a  d e b i d o  b a s i c a m e n t e  a s u  

e d a d  ( 6 5  años:}. En v i s t a  d e  s u  f r a c a s o  en  e l  i n t e n t o  

d e  c o n s e g u i r  e m p l e o  en  u n a  e m p r e s a  o i n d u s t r i a ,  t u v o  

q u e  r e c u r r i r  a l  c o m e r c i o  a m b u l a n t e  a a t o r e r o "  para 

s o l v e n t a r  511 s i t u a c i d n  e c o n o m i c a ,  ya  q u e  en e s t a  

a c t i v i d a d  n o  s e  e n f r e n t ó  a l a s  e x i g e n c i a s  d e  

e s c o l a r i d a d ,  p r e s e n t a c i ó n  y e d a d  e n t r e  o t r a s ,  a d e m a s  
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de que esta labor le da a ganar dinero que aunque es ' 

poco le permite satisfacer su5 necesidades mds j 

basicas de alimentacidn, vestido y vivienda. 

Otro caso interesante es el de "Julieta" quien 

trabajaba en un almacén durante una jornada de 1 1  

horas diarias, lo cual le impedid continuar con sus 

estudios, por -  tal razdrc opt0 por dejar ese empleo 

para seguir estudiando, pero se enfrento a serios 

problemas de falta de recursos econdmicos en su 

familia por lo que buscd una forma de obtener 

algunos ingresos al tiempo que pudiese continuar siu 

carrera comercial, la solucidn a s u  prohlema la 

encontro en el comercio ambulante "torero". 

Como ya  s e  h a  mencionado anteriormente, 

solamente d o s  de las entrevistadas nunca s e  han 

separado de su actividad en el comercio, las otras 

o c h o  se vieron en la necesidad de adoptar esta forma 

de supervivencia por haber enviudado o haberse 

divorciado, perdiendo a su sostén econdmico a bien 

por insuficiencia en los ingresos ec on  am i co s 

familiares para cubrir las necesidades mas 

elementales. 

E n  el 50% de l o s  casos estudiados, la 

entr-evistada perdid su sost8n econdmico porque s e  

divorcio de el o bien por el fallecimiento del 

mismo; en un dOXr d e  las entrevistas el salar-io del 



esposo resultaba irtsiif iciente para la manutencidn 

familiar y en el restante 10% el ingreso familiar 

era escazo e insuficiente para sostener los estudios 

de la entrevistada. 

Un caso que puede ilustrarnos sobre el irtgreso 

de la mujer al comercio ambulante <torero> es el de 

Maria: fué abartdonada por s u  esposo, dejandole a su 

cargo a sus dos hijos. Antes de casarse Maria 

trabajaba como costurera en una fabrica de ropa pero 

al contraer matrimonio dejd de trabajar para 

dedicarse durante cinco años exclusivamente a1 

cuidado de s u  familia y de su hogar, durante este 

lapso de tiempo su vida estuvo llena de miseria y 

carencias pues su marido bebia demasiado y aportaba 

tin ingreso inestable y escazo para el gasto 

familiar. Cuando se vid sola tuvo la necesidad de 

salir ert busca de empleo tratando de colocarse en 

una empresa o fabrica, pero con la obligacidn de 

cuidar a sus dos pequeños hijos, esto le resulta 

punto menos que imposible. Dada su gran necesidad 

empezd por dedicarse a elaborar ropa para muñecas, 

misma que vendia a diversos comerciantes ambulantes 

semifijos, sin embargo s u s  clientes le atrasaban 

demasiado el pago de l a  mercancia. En cierta ocasidri 

ella le pregtrntd a un comerciante de la calle de 

Moneda, de q u é  manera podia vender 51-15 articulos en 
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l a  v i a  p i l h l i c a  y é l  l e  e x p l i c a  q u e  t e n i a  que  

( e n t r a r l e  c a n  u n a  c u o t a  p a r a  l o s  i n s p e c t o r e s  d e  

m e r c a d o s > ,  d e  e s t a  m a n e r a  Mar ia  d e c i d i d  q u e  l e  

r e d i t u a r i a  m a y o r e s  g a n a n c i a s  s i ,  en  l u g a r  d e  v e n d e r  

a i n t e r m e d i a r i o s ,  e l l a  o f r - e c i a  s u  m e r c a n c  ia 

d i i r e c t a m e n t e  a l o s  c o n s u m i d o r e s ,  a s i  comerizd a 

" t o r e a r "  en  l a5  c a l l e s  d e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d ,  

p o s t e r i o r m e n t e  s e  i n c o r p o r o  a l a  O r g a n i z a c i d n  d e  

C o m e r c i a n t e s  d e  G u i l l e r m i n a  R i c o ,  d e s e m p e ñ a n d o  a h o r a  

e l  a m b u l a n t a j e  p e r o  en c a l i d a d  d e  c o m e r c i o  s e r n i f i j o .  

JORNADA DE TRABAJO DE LA 

COMERCIANTE AMBULANTE, 

La j o r n a d a  l a b o r - a l  d e  l a s  c o m e r c i a n t e s  

a m b u l a n t e s  en  e l  P r i m e r  C u a d r o  d e  l a  C i u d a d  d e  

M 6 x i c o  s e  m a n i f i e s t a  d e  a c u e r d o  a l a s  n e c e s i d a d e s  e 

i n t e r e s e s  d e  l a s  mismas. 

De l o s  d i e z  c a s o s  e s t u d i a d o s ,  un SOX l a b o r a  

f i n i c a m e n t e  un p r o m e d i o  d e  d h o r a s  a l  d i a  d e  L u n e s  a 

S d b a d o ,  como c o m e r c i a n t e s  a m b u l a n t e s  9 i t ~ r e r a s i i ,  e l  

o t r o  S O X  s e  desempeMa  en e l  c o m e r c i o  s e m i f i j o  cotn 

u n a  j o r n a d a  d e  t r a b a j o  s u p e r i o r e s  a l a s  9 h o r a s  

d i a r i a s ,  y a  q u e  t i e n e n  u n  l u g a r  e s t a b l e c i d o  e n  d o n d e  

d e b e n  armar d i a r i a m e n t e  un " p u e s t o "  a L a s e  d e  
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estr-ucturas metdlicas, lo que les exige u n  poco mds 

de tiempo. 

Las razones de ectas jornadas, la5 expusieron 

las entrevistadas al mencionar que en el caso de 

amkulantaje "torero" su jornada esta regida por iin 

horario establecido por los "inspectores de las 

c am i o n e t a s 'I (inspectores de Mercados de la 

Delegacian Cuauhtémoc>, esto les permite pasar #un 

poco mas de tiempo en sus hogares al lado de sus 

f ami 1 ias . 
En el caso de las comerciantes semifijas s u  jornada 

de trabajo es mas larga que la de las "toreras" 

porque el armar y desarmar su "puesto" les ocupa 

aproximadamente de tina a dos horas, por otro lado 

deben llegar temprano a 5 u  lugar de trabajo pues las 

bodegas en las que almacenan su mercancia tienen 

horarios establecidos para la entrada y salida, por 

lo que estas mujeres se ven sujetas a una jornada 

superior a las nueve horas de trabajo diario. 

El 80% de las entrevistadas, dedican seis dias a 

la semana a su actividad laboral, ya que el domingo 

lo dedican integramente al cuidado de su familia y a 

las labores domésticas; el 10% le dedica toda la 

semana i rtc 1 u i do s los domirtgos, d a d a  la gran 

necesidad ecoridmica de la entrevistada; el restante 

1 0 %  emplea solo cuatro dias a la semana para 



trabajar en el ambulantaje, ya que dedica tres dias 

semanales al c u i dad o de su familia y al 

mantenimiento de 1 hogar. 

Otro punto importante que puede hablarnos de una 

de las ventajas que tienen las mujeres al dedicarse 

al comercio ambulante e s  el tiempo que tardan en 

trasladarse de su hogar a su lugar de trabajo y 

visceversa. El 40% de los casos emplea en tal 

actividad aproximadamente 40 minutos; en un 20% este 

dato se eleva a 4 horas en promedio; en un 30% de 

las entrevistas se emplean 2 horas y en el 10% 

restante le toma 8 horas transportarse de su hogar 

al punto de trabajo y visceversa. Como podemos ver, 

las jornadas de trabajo en el comercio ambulante 

dependen de las caracteristicas de quienes lo 

desempeñan y de sus necesidades o aspiraciones. 

Por otro lado, en el 48% de los casos estudiados 

son las mismas mujeres en trevi s tadas qui enes 

exclusivamente atienden su <negocio>, 5in recibir 

apoyo de nadie m a s ;  en el restante 48% cuentan con 

una persoria que les ayuda a vender la mercancia y a 

surtir el negocio, este ayudante es normalmente un 

familiar de la comerciante, como puede ser su esposo 

o sus hijos. 



71 

L a  comerciante ambulante trata de equilibrar el 

tiempo dedicado a sus dos actividades principales 

(comercio y hogar>. 

JORNADA D E  TRABAJO EN EL 

HOGAR I 

Y a  se h a  mencionado que el trabajo de la mujer 

en el hogar no es reconocido como tal pues se l e  

conriidera como una ohligacidn de la misma dentro de 

la estructura familiarísocial. 

Respecto al tiempo que la comerciante ambulante 

dedica a la limpieza de su hogar tenemo5 que: de los 

diez casos analizados un 20% emplea 2 horas diarias 

en promedio para tal efecto; un 20% le dedica una 

h o r a  diaria; el SOX de entrevistadas utiliza 4 horas 

diarias para la limpieza del hogar y el restante 30% 

no dedica tiempo alguno para el arreglo del hogar, 

pues es generalmente algün familiar de ellas quien 

realiza esta actividad. Un ejemplo tipico de este 

ültimo porcentaje es el de una de las entrevistadas 

<la "Jarocha"> quien cuenta can u n a  persona dedicada 

e spec i a 1 mente a la realizacidn del trahaj o 

doméstico, e s t o  le permite disponer de ropa limpia y 

comida. 
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El 60% de las entrevistadas son el Qnico sosten 

economico de sus familias en el restante 40% el 

salario de 1 mar i do es insuficiente Y las 

entrevistadas deben ayudar a complementar el ingreso 

para el gasto familiar. IJn c a s o  ejemplificador de 

este 40% es el de "Alicia", pues su marido trahaja 

como velador y ademds de que él gana poco <el 

salario minimo>, normalmente n o  aporta ni dinero ni 

su mano de obra para realizar los trabajos de 

reparacibn en el hogar. 

En cuanto a la preparacion de alimentos y el 

lavado de la ropa, son actividades que ern ocasiones 

realizan las mismas comerciante5 amhulantes antes de 

salir a trabajar o bien cuando regresan a su hogar, 

en otros casos s o n  familiares suyos o personas 

contratadas por ellas: en el 60% de los casos 

vistos, la propia comerciante es quien efectilia la 

labor de lavado de ropa durante los dias que no sale 

a vender; un 20% lo realiza en s u  "tiempo libre" y 

el 20% no realiza esta labor. 

Respecto a la preparacidn de alimentos, el 40% 

de las entrevistadas lo hacen ellas mismas; el 20% 

tienen una persona que les ayuda en este rubro y ert 

el otro 40% algüi- i  familiar es el encargado de este 

punto. 
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En general la jornada de trabajo de las 

c om e rc i an t e 5 ac t i v i da d 

economica remunerada y s u s  labores dom&sticas, tiene 

una duracidn de aproximadamente 14 h o r a s  diarias en 

el 60% de los casos registrados; en el 30% la 

duracián de la misma es de 17 horas al dia y e n  el 

10% restante s e ’  emplea un promedio de 18 horas 

diarias para realizar ambas tareas. Como podemos 

amb u 1 an t e s , c on j un tan do s u 

observar, estas jornadas de trabajo de las 

comerciantes ambulant es superan en mucho las 

jornadas de los varones ya que normalmente estos no 

realizan actividades dentro del hogar 

LA COMERCIANTE AMBULANTE Y SU 

FAM I L I A .I 

E l  20% de las entrevistadas tienen 4 hijos; el 

20% son madre5 de 7 hijos en promedio; el 30% tienen 

3 hijos en promedio y el otro 30% no tienen hijos. 

De acuerdo al estado civil de las entrevistadas 

y a su situacidn familiar y econdmica, se determina 

la necesidad de cada una de ellas de continuar 

trabajando en este sector, consiguiendo a cambio 

flexibilidad de horario y algunos ingreríos para 

apoyar la economia familiar, 
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L o s  ingresos qiue las comerciantes obtienen en su 

actividad laboral varía entre d o s  y tres veces el 

salario minimo, es dec i r ,  ob t i en en ganancias 

mensuales aproximadas de entre 500 m i l  y 800 mil 

pesos, ingresos muy p o r  encima de los que podriari 

obtener trabajando como obreras o empleadas. Tienen 

ademds la ventaja de no trabajar bajo rigurosos 

regimenes laborales, pues ellas mismas "controlan" y 

administran su tiempo. 

Con todos estos datos obtenidos en las 

entrevistas podemos v e r  que la comerciante ambulante 

no se desliga del hogar ni de s u  familia por el 

hecho de realizar una actividad remunerada, pues 

normalmente el dinero que obtiene 1 0  aporta 

integramente para la economia familiar. P o r  otro 

lado, a p e s a r  de n o  estar presentes durante la mayor 

parte de el dia en sus hogares, continilan cargando 

con la obligacidn de administrar los ingresos 

familiares y realizar ademdis las tareas domt2sticas. 

Estas trabajadoras no estan exentas de la 

problematica general que viven las mujeres dedicadas 

exclusivamente al hogar tal como: esposo 

desobligado, fastidio p o r  la rutina cotidiana, 

arduos deberes domésticos y otros. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigacidn se llevd a cabo con el 

fin de tener un primer acercamiento para conocer la 

problematica que enfrentan las comerciantes 

ambiulantes del primer cuadro de la Ciudad de México 

al real izar su doble jornada de t r ab a j o , 

refiriéndonos con esto a las condiciones en que 

real izan el trabajo domdstico y el trabajo 

asalariado. 

Dentro del patriarcado capitalista imperante en 

nuestro pais, la mujer enfrenta la situacidri de 

vivir oprimida y explotada familiar y socialmente 

hablando, debido a las diferencias sociales y 

culturales establecidas por el sistema. A ella se le 

limita a la esfera domhstica, siendo la encargada de 

la crianza y educacidn de los hijos, se le ve como a 

la reproductora de la fuerza de trabajo del hombre y 

de la especie que la sociedad necesita para s u  

funcionamiento. 

Cuando la mujer se incorpora al trabajo 

asalriado, es oprimida y explotada pues es la que 

percibe los salarios mas bajos y la que ocupa los 

puestos de menor categoria, ademas realizan trabajos 

que de antemano se han tipificado socialmente como 

aptos sdlo para el sexo femenino. Sin embargo con 
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las innovaciones tbcnicas, las mujeres se van 

incorporando paulatinamente a Areas que antes eran 

del dominio exclusivo del hombre, lo que n o  quiere 

decir que sus condiciones laborales y sociales esten 

mejorando. 

El 100% de los casos estudiados desempeFían, en 

mayor o en menor medida, una doble jornada de 

trabajo, misma que depende de diversos factores 

tales como el estado civil y la situacidn econdmica 

familiar. El hecho de que ellas salgan fuera del 

hogar para desempeñar s u  actividad remunerada, no 

implica que se desliguen por completo de la 

realization de 1 trabajo domestico, aunque sF 

disminuye la cantidad de horas que le dedican al 

mismo o bien lo hacen depender del tiempo libre que 

les deje el comercio. 

En los casos estudiados, tiende a disminuir la 

carga de las tareas dombsticas, pues se recibe apoyo 

para tal efecto de algün familiar o se contratan los 

sei-vicios de una persona. 

L a  principal actividad de las comerciantes en su 

hogar consiste en la administracidn de los ingresos 

y el cuidado de los hijos, pocas veces tienen la 

carga total de los quehaceres dom6sticos propiamente 

dichos. 
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Una prueba de la dura jorriada de trabajo de las 

comerciantes en cuanto "doble jornada" lo constituye 

el hecho de que diariamente dedican en promedio 16 

horas al desempeño de sus actividades. P o r  otro lado 

ellas se incorporaron al comercio ambulante para 

poder "disponer-" ellas mismas de su propio tiempo, 

porque pueden combinar este trabajo con el cuidado 

de sus hijos, mismos que pueden incluso tener a s u  

lado mientras laboran. 

El ingreso obtenido por- desempeñarse como 

c omerc i a n  te s ambulantes, generalmente es 

complementario para la economia familiar; esto 

respondiendo a la ideologia patriarcal capitalista 

que acepta la incorporacidn de las mujeres a las 

actividades econdmicas solo cuando el salario del 

esposo resulta insuficiente para satisfacer las 

necesidades de subsistencia de la familia, tomando 

a s 1  el trabajo femenino un caracter de temporalidad. 

En el caso de las entrevistadas, no se incorporaron 

al sector laboral p o r  conviccidn propia sino por la 

necesidad de obtener un ingreso que les permita 

subsistir, mejorar S U  nivel de vida o continuar sus 

estudios. 

E s  importante mencionar que el nümero de mujeres 

comerciantes ambulantes en la Ciudad de México 

contin&a incrementdndose, por el hecho de que el 
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s a l a r i o  m i n i m o  o f r e c i d o  p o r  las e m p r e s a s  r 3 2 0  m i l  

y e s o s  m e n s u a l e s )  cada d i a  r e s u l t a  m a s  i n s u f i c i e n t e  

para e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  u n a  f a m i l i a  t i p i c a  d e  e s t a  

c i u d a d .  
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ANEXOS 



ANEXO N o .  1 

CAPITALISMO: Forma de produccidn en un estadio mayor 

de desarrollo, caracterizado por la 

propiedad privada sobre los medios de 

produccian, el trabajo asalariado, 

la existencia de dos clases 

antagdnicas iburguesia y proletariado), 

la producción de mercancias, la libre 

competencia, en donde la misma f u e r z a  d e  

trabajo se convierte en mercancia. 

COMERCIO AMBLILANTE: Actividad consistente en la 

venta de diversos productos en el 

mercado libre, en el que la gente se 

organiza para su realizacidn. 

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO: Separation de distintos 

tipos de trabajo en la sociedad, de 

modo que los productores se concentran 

en determinadas ramas y clases de 

produccidn, implicando una 

especializacitin profesional de los 

trabajadores de la producci&n. 



DIVISION NATiJRAL DEL TRABAJO: La divisihn del 

trabajo por el s e x o  y la edad, 

asignacidn de determinados tipos de 

actividad laboral al trabajador, 

teniendo en cuenta sus partic~laridades 

fisiolagicas y de edad. Surgid en los 

primeros estadios del desarrollo de la 

sociedad humana y precedid a la divisidn 

social del trabajo. 

DOBLE JORNADA DE TRABAJO DE LA MUJER: Implica que la 

mujer realiza simultaneamente un trabajo 

asalariado (fuera de su hogar> y el 

trabajo doméstico no pagado ni 

remunerado . 

EXPLOTACION ECONOMICA: Apropiacidn gratuita, por 

parte de quienes poseen los medios d e  

produccidn, del fruto del trabajo 

adicional y ,  a veces, de parte del 

trabajo necesario d e  los productores 

di rectos . 

MATRIARCADO: S e  caracteriza por ser una organizacio1-1 

social determinada por la sucesian y 

descendencia matrilineal y la s u b o r -  
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dinacidn de la comunidad a la mujer. 

MERCADO DE TRABAJO: Fuerza humana de trabajo 

disponible para los dueños de los 

medios de produccidn, para convertirla 

en capital. 

MODO DE PRODUCCION: Manera especifica de obtener los 

bienes materiales necesarios al hombre 

para el consumo productivo y personal. 

OPRESION: Tirania, angustia, ejercicio de presidn 

sobre un individuo. Carencia o 

limitacidn de un desarrollo personal 

dentro de la sociedad y fuera del Ambit0 

f ami 1 i ar-. 

PATRIARCADO: S e  caracteriza por s e r  una organizacidn 

social determinada por la sucesidn y 

descendencia patrilineal y la 

subordinacidn <legal> de la familia a la 

autoridad paterna. 

P R O C E S O  PRODUCTIVO: E5 el p r o c e s o  d e  prodrscc iór r  d e  

mercanclas como unidad de proceso de 

trabajo y de proceso de valoracian. 
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SOCIALIZACION: I n t e r n a l i z a c i & n  d e  l a s  no rmas  e 

i d e o l o g i a  d e  l a  s o c i e d a d  en  l a  

c o n c i e n c i a  d e l  i n d i v i d u o .  
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ANEXO N o .  2 

ESQUEMA DE INVESTIOACION 

LA DOBLE JORNADA DE TRABAJO DE LA COMERCIANTE 

AMBULANTE 

PRIMER CUADRO DE L A  CD. DE MEXICO. 

A. MARCO TEORICO 

I. INTRODUCCION 

11. PATRIARCADO Y CAPITALISMO 

111. DIVISION DEL TRABAJO 

IV. L A  OPRESION DE LA MUJER 

V. EL TRABAJO DOMESTICO 

VI I INCORPORACION DE LA MUJER A LAS 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 

VII. LA DOBLE JORNADA DE TRABAJO DE L A  MUJER 

VIII. L A  MUJER EN EL CCIMERCIO AMBULANTE. 

B. DISEÑO DE INVESTIGACION 

I. INTRODUCCION 

11. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

111. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

I V .  ETAPAS DE LA INVESTIGACION 

C . RESULTADOS 
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ANEXO No. 3 

C9UIA D E  ENTREVISTA 

DATOS GENERALES DE LA ENTREVISTADA 

EDAD 

ESCOLARIDAD 

ESTADO CIVIL 

NUMERO DE INTEGRANTES DE LAS FAMILIAS DE 

PROCEDENCIA DE LAS ENTREVISTADAS. 

PERSONAS ENCARGADAS DEL SOSTEN ECONOMICO E N  LAS 

FAMILIAS DE PROCEDENCIA DE LAS ENTREVISTADAS. 

RAMA ECONOMICA E N  LA QUE TRABAJAN LOS MISMO. 

ANTECEDENTES LABORALES 

EDAD A LA QUE COMENZO A TRABAJAR. 

RAZONES QUE LA IMPULSARON A BUSCAR SU PRIMER 

EMPLEO. 

HISTORIA LABORAL: PUESTO DESEMPEÑADO, DURACION, 

R A Z O N  SOCIAL. 

RAMA ECONOMICA E N  LA QUE SE EMPLEO 

PRINCIPALMENTE. 

MOTIVO DE SEPARACION DE SU ULTIMO EMPLEO, 

ANTERIOR AL D E  COMERCIO AMBULANTE. 

CUANTO TIEMPO PASO DESDE QUE SE SEPARO DE St1 

ULTIMO EMPLEO HASTA SU INCORPORACION AL C O M E R C I O  

AMBULANTE I 

MOTIVOS POR LOS QUE DECID10 DEDICARSE AL 



A ?  

- 

COMERCIO AMBULANTE. 

HACE CUANTO TIEMPO QUE SE DEDICA A ESTA 

ACTIVIDAD. 

CUANTOS DIAS A LA SEMANA DEDICA UD .  A ESTA 

ACTIVIDAD. 

CUANTOS DIAS A LA SEMANA DESCANSA. 

ORGANIZACION DEL TRABAJO 

DIA LABORABLE. 

CUANTAS HORAS AL DIA DEDICA AL COMERCIO 

AMBULANTE. 

CUANTO TIEMPO TARDA E N  TRASLADARE DE SU 

DOMICILIO PARTICULAR A SU LUGAR DE TRABAJO Y 

VISCEVERSA. 

CUANTAS PERSONAS AYUDAN A ATENDER EL PUESTO. 

QUIEN REALIZA LAS COMPRAS DE MERCANCIA PARA 

SURTIR EL NEGOCIO. 

S I  E S  USTED QUIEN REALIZA ESTA ACTIVIDAD, CIUANTCi 

TIEMPO LE DEDICA AL DIA. 

CUANTO TIEMPO DEDICA DIARIAMENTE AL CUIDADO DE 

SCI PERSONA. 

QUE ACTIVIDADES REALIZA E N  SU TIEMPO LIBRE. 

CUANTO TIEMPO LES DEDICA A ESTAS ACTIVIDADES. 

CUANTO TIEMPO DEDICA AL CUIDADO DE SU FAMILIA. 

DURACION DE LA JORNADA DIARIA DE T R A B A J O .  

DIA NO LABORABLE 

CUANTO TIEMPO DEDICA AL ARREGLO DE SU CASA. 
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CUANTO TIEMPO DEDICA AL LAVADO DE ROPA. 

CUANTO TIEMPO DEDICA A LA PREPARACION DE 

ALIMENTOS. 

E N  TOTAL CUANTO TIEMPO DEDICA AL TRABAJO 

DOMESTICO. 

QUIEN LE AYCiDA A REALIZAR LAS LABORES 

DOMESTICAS. 

CUANTO TIEMPO LE QUEDA LIBRE. 

A QUE SE DEDICA E N  SU TIEMPO LIBRE. 

JORNADA TOTAL ( E N  HORAS) DE TRABAJO E N  UN <DIA 

NÜ LABORABLE>. 

CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA CON LA QUE CÜNVIVE 

ACTUALMENTE 

LUGAR DE RESIDENCIA. 

NUMERO D E  HIJOS. 

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA. 

SALARIO DEL JEFE DE FAMILIA. 

GANANCIAS MENSUALES DE LA ENTREVISTADA 

DESTINADAS AL GASTO FAMILIAR. 

NUMERO DE PERSONAS QUE VIVEN E N  EL MISMO 

DOMICILIO. 

CUANTAS PERSONAS M A S  CONTRIBUYEN AL INGRESO 

FAMILIAR Y QUE PARENTESCO TIENEN CON UD. 
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