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I N T R O D U C C I O N  

Abordar temas relacionados con l a  mujer e n f a t i z a   l a  

necesidad, no sólo de conocer l a  condición que l a  mujer man- 

tiene  'dentro de l a  sociedad,  sino también  sobre l a s   p o s i b i l i  - 

dades práct icas  que permitan i n c i d i r  en l a  misma. 

Los motivos que condujeron a l  planteamiento de l a  presen - 
te  investigacidn  se  encuentran  ligados  básicamente a dos i n -  

quietudes: l a  primera  generada a p a r t i r  de l a  experiencia 

como educadora en una inst i tución,  de educación preescolar.  La . 

segunda,  derivada del interés  p o r  adentrarse y profundizar, 

de alguna manera, en e l  tema de l a  condición de l a  mujer me- 

xicana. 

1 Dentro d e  l o s  Jarclhes '  de N i ñ o s ,  constantemente  se  habla 

sobre l a  labor que  una institución  educativa ha de prestar ,  

no sólo a los educandos que as is ten~._d  e l la ,   s ino también a l a  

comunidad  que l a  rodea,  es  decir que debe e x i s t i r  una proyec- 

ción  del  Jardín  hacia l a  comunidad en donde se  encuentra u- 

bicado. S i n  embargo 30 es muy frecuente que se   rea l i ce   es te  

t i p o  de labor.  Dicha situación  se puede a t r i b u i r   a l  hecho 

( v' 
I .  

. .  

de que dif ic i lmente  se propoycionan las orientaciones o pre- 

paraci6n  necesaria para l l e v a r  9 dato activ.iaades que i n c i -  

dan e l  e l  desarrollo de la ccmur,idad. 

A s i  mismo por  lo g e ~ l e r a l ,  en los cursos o p lá t i cas  d i r i  - 
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gidos a los pzdres de fanilia  que se crganizan  en  un  Jardín 

de Niños no  se  obtienen l o s  resultados  esperados, ya que 

dentro de las escasas activids.des de este  tipo,  predominan 

aquellas  que  versan  sobre  t6picos  definidos  desde  afuera, so 
bre  aquello que el  personal  docente  -en  Última  instancia- 

considera  que  serfa  provechoso, y no en un conocimiento sobre  

las  necesidades  de la comunidad o de l o s  problemas  que l o s  

mismos  miembros  visualizan corno tales. En este  sentido  es 

que  parece  dificil  que se proporcionen  informacidn o alterna - 
tivas  congruentes  con  las  necesidades o problemas  de los indk 

P o r  otra  parte,  en  relación  a la mujer,  sabemos  que en 

la actualiddad  existen  diversas  aportaciones  que dan cuenta 

de  su  condición, y que éstasha sido  ampliamente  estudiada en 

distintas  partes  del  mundo. 

\G/" En México,  independientemente  de  que  exista el proble- 

ma de  la  mujer  como  ser  humano  -al  igual  que  en  muchas  otras 

sociedades  capitalistas-  es muy importante  tomar  en  cuenta 

las  características  que  éste  asune  para  poder  proporcionar 

respuestas o altenat1.vss  viables. Pues la  condicidn  de  la . 

mujer,  necesariamente variar:$ dependiendo d e l  grupo  social 

al que  se  refiera. 

En  nuestro p a í s  se han realizado  estudios  scbre e s t e  te - / 

ma, sin  embargo resul ta  necesario pl?ofunc-iizar más en la inves 
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tigaci6n; ver si l o s  planteamientcs  desarrollados  en o t r o s  

paises  nos  sirven  para  interpretar  nuestra  realidad y saber 

cugles  son l o s  factores  que  deterninan  la  condición  de  la 

-muJer en nuestra  sociedad  en  general y particularmente  en  ca - ' _  

da uno  de los ambitosen los que  la  mujer  mexicana  participa, 

como 10 es  precisamente el familiar. 

El estudio  que  aquí  nos  ocupa  centra  su  atención  en  el 

gmbito  familiar.  Zstudiar  a la mujer en su  condición  de , 

madre  reviste  gran  importancia  por  varias  razones. . La mater- 

nidad  a lo largo  de la historia ha.sido considerada  como  la 

única  razón de  ser del  sexo  femenino, y las  actividades  para 

las  cuales se  le  destinan a la mujer  derivan  prscticamente 

W'' 

de  ésta su' capacidad  reproductiva. 

Este  hecho  se  ha  convertido  en  uno  de l o s  factores  más 

importantes  que  determinan  la  actual  sitLaciÓn  de  la  mujer I 
- I en la sociedad. A través  de él, se  justifica su relegamien /' 

to en  el  hogar,  pues  es  aquí al interior  de  la  familia, 

donde  la  mujer por  l as  funciones  que  ejerce, se presenta como ,. 

Tomando en cuenta  todo lo anterior, el  problema  a  abordar 

en este  estudio es el siguiente: 

&% : 
h4-v(YL,@= i Qué elenentos scciales, econo'nicos y culturales  encie- 

1 "' y' rra la condicjn de maare en una sociedad como la nuestra ? y 

2, C6no es vivida ci b i e r ,  que caracteristicas guard2 esta  condi- 
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~-6n en un grupo de mujeres xatlres de familia? 

!,\-Objetivos . ~ Generales: 
"Y. 

condición  de  madre,  a  partir  de  la  discusión  colectiva. 

o,/bjeti,vos Específicos: 
.. 

x. - Analiza; l o s  planteamientos  teórlcos  de  diversos  autores  en 

torno  a la situación  de l a  mujer. 

.,/ $c- Analizar los factores  que  condicionan  la  situación  de  la "1 
t,: i 
Y, mujer,  particularmente  de  la mafire en la  sociedad. Y 

$2 

I \ A. 
'.., 

- Promover la reflexión  de  un  grupo  de  madres  acerca  de  su si' - $, 
\ > . ,. 

_I 
'I tuación. 

- Identificar y analizar los aspectos  de  esta  situación  que 
para el grupc  hayan  resultado  prioritarios. 
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Considerarnos  que  este  estudio puede proporcionar  ele- 

mentos  tanto  para  el  planteamiento  de  posibles  investigacio- 

nes, mayormefite estructuradas;  como  para  abrir  posibilidades 

prdcticas  en  el  sentido  de  poder  diseñar o elaborar  programas 

de  acción-intervención  en  grupos  de  madres  de  familia. 

La estructura  que  observa  el  presente  estudio  es la si- 
'\ 
guiente : 

En el  primer  capítulo  se  presentan los fundamentos  teó- 

ricos  que  sirvieron  de  base  para el estudio. En el  segundo 

~ se  señalan l o s  procedimientos  metodológicos que se  siguieron 

para  el  trabajo  con  el  gurpo  asf c'omo para  la  reco2ilaciÓn 

y análisis  de la información.  En el tercer  capitulo  se  en- 

cuentran  contenidos los resultados rnediante la  descripción 

de la condición  de  madre  de las mujeres  del  grupo. Y por 

,Último se presentan  las  conclusiones  sobre los puntos  más re / 

- 

0 : 

levantes  que  se  encontraron  en  la  investigación. 



I. LA MUJER EN SU CGNDICION DE MA3RE. 
b 

P . ". 

& 
:.y 1.. CONSIDERACIONZS GENERALES SOBRE LA SLTUACIQN DE LA MUJZR. 

La decisidn  de  abordar temas relacionados  con  la mujer, 

plantea la necesidad  de  hacer al'gunas consideraciones _. genera- 

les  acerca  de su situación,  tomando  en  cuenta l o s  elementos 

que a lo largo de  la historia han determinado su actual  condi - 
cidn. 

' .  

Si bien  estos  elementos  pueden  ser muy variados,  con un 
'I 

peso  distihto,  e  intgrvenir  interactuando  entre si; parece p g  

sible  plantear  una-estructura de 'determinación  jerarquizada, 

que m& que  negar la importancia  de  ciertos  elementos,  releve 

aquellos  que  parecen  esenciales  en la determinación de la si- 

tuación de la mujer. 

En este  sentidp, los elementos  sociales y económicos  de 

sempeñan un papel  fundamental. ~ Este  hecho es claramente ob- / 
- 

servable  a  través  del  desarrollo  histórico de la sociedad. 
2. 

En las  comunidades  primitivas,  basadas en el  matrimonio 

por  grupos  y la propiedad  común,  las  mujeres se encontraban 

en igualdad  de  derechos  con el homb,re, pues al igual  que éstos ,  

.desempeñaban  funciones  útiles  para  la cGmul?irlad. 

En forma  paralela a la transformaci6n de In prDpiedaa, 

la situacidn de la mujer  cambi6. Engels en su libro: "El o r i  

gen de i3 familia., la propiedad privad: ;  .y t-1 ests2:?", sefizla (., t 
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que  cuar,do l a  propiedad  privada h e  desalojando a l a   c o l e c t i -  

v a  se h i z o  necesario  para los f ines  de l a  herencia que e x i s t i e  

r a  una paternidad'  indudable, e:t?tGnces el patriarcado  sustitu- 

yó a l  matriarcado - en e l  cual l a  f ' i l iacibn se transmitía por 

e l  lado materno -, dando lugar a su vez a la   aparic ión de l a  

familia monogámica. 

Cor? e l l a  - l a  monogamia -, l a  mujer perdió l a  igualdad porque 

las  funciones  domésticas  dejaron de s e r ' s o c i a l e s ,   e s   d e c i r ,  

perdieron e l   c a r á c t e r   s o c i a l  en tanto  Útiles  para l a  comunidad 

y. se transformaron en serv ic io   par t i cu lar ,  segregando de e s t a  

manera 2 l a  mujer de:.ltrabajo  productivo. . .  

Ya en l a  etapa  propianente  capital ista  " la   familia fcrma 
i 

una s e r i e  de relaciones que deterrnlnan las  act ividades de l a  

mujer tanto  internas come) e x t e r m s  a ella. Debido a que .la 

familia  constituye una estructura de relaciones que conecta a / 
los individuos con l a  economía, resul ta   entonces   ser   la  unidad 

s o c i a l ,  económica, p o i í t i c a  y cul tural  de una sociedad. 

E s  h i s t é r i c a  en s u  formación y no una simple unidad biológica 

t a l  como l o s  papeles que  desempeiíz la mujer, l a   f a m i l i a  no es  

"natural";  es un r e f l e j o  de las   re lac iones   espec í f i cas  de l a  
" \-? 

sociedad, de necesidades  particulares que deben l lenarse" .  (1) 

E l  s is tema  capi ta l is ta ,  p o r  l o  t a n t o ,  se in teresa  en su - 
bordinar a l a  mujer porque en virtud de les funciones que se 

d e s p r e n d e n -  de l a  maternidad, .la r u j e r  s e  convierte en e l  cen- 

t r o  d e l  n6clco familiar ,  q u e  a s u  vez  es  esencial  para el ca- 

pitalismo. . <- ! 
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E n t r e  es tas  f u n c i c r l e s  qus e j e r c e  l a  mujer ,   podenos  a i s -  

t i n g u i r  p r  i m o r d i a l m e n t e :  

L a   f u n c i d n  de r e p r o d u c c i ó n  y mantenimiento de l a  f u e r z a  

de t r a b a j o . '  A l  i n t e r i o r  de l a  familia,  l a  m u j e r   t a n t o   p o r  s u  

f u n c i ó n   p r o c r e a d o r a  como p o r ' l o   s e x u a l  y p o r  los cuidados  que 

l e  c o n f i e - r e  a l  m a r i d o ,   r e p r o d u c e  y mant iene  l a  f u e r z a  de tra- 

bajo n e c e s a r i a  para e l  d e s a r r o l l o  capi ta l i s ta .  

- L a   f u f i c i ó n   s o c i a l i z a n t e ,  de cu idado y e d u c a c i ó n  a los 

hijos, en  donde l a  f a m i l i a . -  p r i n c i p a l m e n t e  l a  madre - s e   c o n  

v i e r t e   e n   u n a   i n s t i t u c i d n  de 1.0 más e f i c i e n t e   p o s i t ; l e ,  para 

i n c u l c a r  a l  n i ñ o   u n a   a c e p t a c i d n   t r a n q u i l a  de l a  e x p l o t a c i ó n  y 

l a  v i o l e n c i a  d e l  c a p i t a l i s m o , ' d e   o c u p a ?  e l  l u g a r   q u e  l e  es 

a s i g n a d o ,   e n   p o c a s  palabras,  en l a  formación de i n d i v i d u o s  

que éste sistema . r e q u i e r e .  

- 

I 

En es te  s e n t i d o  Z i l l a h  E i n s e n s t e i n ,   s e ñ a l a   q u e   e x i s t e  

u n a   r e l a c i ó n   r e c i p r o c a   e n t r e  familia y s o c i e d a d  ya que  no só- 

l o  er, l a  familia se r e f l e j a  l a  s o c i e d a d ,  es  d e c i r ,  e n  e l  nú- 

c l e o  familiar no s ó l o  SE! r e f l e j a n  las. r e l a c i o n e s  de produc- 

c i ó n   d o m i n a n t e s ,   s i n o  que también  " ... a t r a v é s  de s u   e s t r u c t u  - 
ra  y s u   i d e o l o g f a  p a t r i a r c a l ,  l a  familia y l a  n e c e s i d a d  de r e  - 
p r o d u c c i ó n   t a m b i é n   e s t r u c t u r a n  a l a  s o c i e d a d " .  62) S i e n d o  

p r e c i s a m e n t e  e s t a  r e l a c i ó n   r e c í p r o c a  l a  que   de termina  l a  v i d a  

de l a s  mujeres y s u   o p r e s i o ' n ,  

. 

E n t o n c e s   r e s u l t a   e v i d e n t e  que l a  d i f e r e n c i a c i c j n   e n t r e  J 
10s roles s ~ c i a l e s  del sexo rr ,asculino y d.el femenino,  más q u e  
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deberse a las d-lfe:7er?tes c a r a c i e r f s t i c s s  físicas c biológicas 

de cada  sexo  están  histórica y socialmente  determinadas. J 

A la  mujer  sin  embargo,  se le  atribuye  una  serie  de ca- 

racterfsticas como si  éstas  emanaran de su  propia  naturaleza 

y por tanto  determinaran  su  situación  en la sociedad. Asf en 

la  descripción  típica  de  la  personalidad  femenina  se  hace  alu - 

r/ 

sión a su  pasividad,  debilidad,  sumisión,  dependencia, a su 

poca  capacidad  intelectual,  etc.,  considerando  estos  "atribu- 

tos"  como  inherentes  a  su  naturaleza. 

Esta  caracterización  de  la  mujer  da  lugar a que  en  las y 
sociedades  capitalistas  ademas,  de  legitimar  la  opresión  de  la % 
mujer,  se  justifique,  el  mito  de  que  el s e r  una  buena  esposa vp 
y madre  es  el  verdadero  papel  de  la  mujer y la  realización  de 

su naturaleza  bssica. 

. ~. . . ". . " "" -- -. -, . 

De  esta  manera la czpacidscd bioxdgica de l a  mujer,  el v' 

ser  madre, es lo que  viene a determinar  sus  posibilidades so- 

ciales y económicas al interior  de  la  sociedad. 

"ni 
c; 

Es por %anto  que  para  intentar  el  estudio  de  la  situa- 

ción  de  la mujer, resulta muy importante el ana'lisis del con - 

texto  en  el  que  se da. Ahora b i e r . ,  para entlender la  condición 

q u e l a  mu;er-;nzdre guarda  dentyo de la sociedad, e s  necesario 



sicamente en l a a a t e r n i d a d  y e l  c-uldado del  hogar. Sir? embar I 

go en la   actualidad  se n o s  presenta una contradisc;:.2n; por  
.. 

una p a r t e ,   l a  sociedad  se ha empeñado en es tereot i sar  y g l o r i  - 

f i c a r   e l  papel de l a .  mujer como nadre y por ende ;nz de casü; L/' 

p o r  e l  o t r o ,  estas  tareas  bomgsticas a través de' lzs cuales 

no s ó l o  cucple con s u  cometiclo s i n o  que  deben j u s t i r ' i c a r  s u  

ex i s tenc ia ,  gozan d? muy ba jo   Srest igio  y es ta tus   : ac ia l ,  en 

v i r t u d  de  que e l  valor de l a s  personas  es medido p c r  l a  impor - 

tanc ia  d e l  t raba ja  que desempeA5an d e n t r o  de l a  prc,::zccl6n so-  

c i a l .  

En e s t e  sent i .do,  e l  t r a b z j o  dornéstico s e  eficuentra des-  

valorizaac: y s e  i e  :;omidera, ccrno un no t raba jo  e:-: T a n k 0  qui? 

no se rige por l as  leyes  del  ecmercio y e l  meTc:a.dc; e s  Ciecil?.', 

no se cobra sz lar io  alguno, l a  productividad que representa 

no puede s e r  medida y tampoco se  percibe a trave's de algdn 

producto acabacio ya que " ... 2.2 m u j e r  en e l  hogar ::G produce 

una mercancía, s i n o  bienes y servicios  q!le.consunidos I)3r u n  

i n d i v i d u o ,  contribuyer a reproducir s u  fuerza de t l -abajo" .  ( 3 )  

Gracias a las  aportaciones de Engels y de o t r o s  autcres 

:orno Evel ; ; s  Reed, sabemos que el Zrabajo dorr,ést,ii:.: --J siemp.r8;a 

estuvo desvalorizado como l o  e s t á  e n  l a  actualidad. 

En en 1 3 2 



formas de organizacidn  cooperativa  del  trabajo-,  ambos sexos 

pa.rticipaban en la  producción  social y se.encontraban en 

igualdad  de  derechos.  "...con  la  aparición da la  propiedad 

prkvada ::d.el* matrimonio  mdnog&nico y .de la familia  patriarcal, 

entraron en juego  nuevas  fuerzas  sociales,  tanto  en  la  socie- 

dad en.su conjunto,  como  en la organización  familiar,  que abo - 
lieron los d.erechos  que  anteriormente  tenfa la mujer. ... las 
mujeres,  que  habfan  vivido y trabajado  juntas,  educando en co 

men a  sus  hijos, se  dispersaron  como  esposas  de  un sdlo hom- 

bre, destinadas  a su servicio  y al de una sola casa. La pri- $, 
mitiva  e  igualitaria  división sexuql del trabajo-entre los 

- \  I 

L 

c\, . ,  

1 

I 

~ 

I 

. hombres y 'las mujeres  de la comunidad,  cedi6  paso  a  una  divi- 1 

sidn  familiar  del  trabajo,  en la cual'la  mujer  era  alejada cg 1 
da vez &.S de  la  producción  social, para convertirse en sier- 

1 

'JE~ del  marido,  de la casa y de la familia". ( 4 )  

Aun mas, diversos  autores  como  Antoine  Antous,  Roberta- 

Hamilton  y  Nancy Chorodow sefialan que, no sólo en las  comuni- 

dades  primitivas, sino que  todavfa  en  la  época  precapktalista 

m& reciente,  cuando el hdgar era la unidad  productiva princi' 

p a l  de,  la  sociedad,  las  mujeres  participaban en la  mayorfa  de 

las formas  de  produccibn.  Sin  embargo  con  el  desarrollo  del 

capitalismo y la  industrializacibn, en que se expandid  la pro 

ducción  fuera de la unidad'. familiar,  las.  mujeres  quedaron'  re- 

clufdas en las  tareas  domésticas  del  hogar. 

". ..las mujeres, en  la  medida  'en  que  la  producción  dejó -. % 
' n ;  

el hogar, de jaron  de partic.ipar e n ' l a s  actividades  producti- 6 



vas,  y a l  quedar fuera d e l  intercanbio  monetario, s u  trabajo 4 

en  e l  hogar y e l  papel de l a  maternidad  esc6n  devaluados". ( 5 )  
'I. 

En la   actual idad,   e l   s is tema  capi ta l is ta   se   interesa  en 

mantener esta   s i tuación,   es   decir ,   t iene  gran fnterés  en pre- 

servar .a  i'a familia y a la mujer  como responsable y encargada I.\ 
del buen funcionamiento d e l  hogar, en q i r t u d  de que el traba- CY 
j o  doméstico que rea l iza   a l   in tex- ior   de l  mismo, representa pa - 

r a   e l  mantenimiento y desarroilo de l a  sociedad  capital ista.  

9' 

, 

Como Zillah Einsentein  sefíala, t o d o s  los procesos  incluf - 
dos en e l   t r a b a j o  doméstico  colaborar a 1.a perpetuación de l a  

sociedad  existente,  en tanto que: "1) l a s  mujeres e s t a b i l i -  

zan las estructuras'patrisrcales ( l a   f a m i l i a ,  ama  de casa,  ma - 
d r e ,  e t c . )   a l  cumplir con estos pzpeles; 2 )  de manera s inultá  - 
nea las mujeres  están  reproduciendo a los nuevos trabajadores 

tanto  para l a  fuerza de trabajo  asalariada cono para l a  no %- 
asalariada.   El las cuidan a los hombres y los nifios de la sc- 

Ll 

9 

ciedad; . . . ( y )  e s t a b i l i z a n   l a  economía gracias a su papel d e  

consumidoras M .  ( 6 ) 

S i  bien en l a  actualidad  existe t o d o  un aebate,  en  cuan - 
t o  a que s i  e l  trabajo doméstico es o no p r o d u c t i v o  ( 7 ) ,  .la 

cuestión a q u f  no es  adentrarnos en esta  discusión,  ya que i n -  \? 
dependientemente de que sea considerado como p r C d L i C t i V G  -en 

e l  sentido de crear p l u z v a l o r - ,  es ' io  no c m b i a r f a  en mucho l a  

a c t u a l  c o n d i c f 6 n  de  la n u j e r .  f,a cues t i6n  ez, ent;c:nces, cc::o- 

' 3 '  



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

para l l e v a r l o  a cabo  no se n e c e s i t a   n i n g ú n   t i p o  de p r e p a r a c i ó n ,  

no es  un t r a b a j o   e s p e c i a l i z a d o  y aún . .  a s f ,  " . . . la  m u j e r   e n  un L\ 

d f a  r e a l i z a  l as  f u n c i o n e s  de m u c h f s i m o s   t r a b a j a d o r e s ,   b a r r e n -  9,- 
dero,  e n f e r m e r a ,   a s i s t e n t a ,   p s i q u i a t r a ,  "art ista de s tr ip- tea  

se", a d i v i n a ,   c o c i n e r a ,  e t c .  Una m u j e r  debe r e s p o n d e r  a t o d o  

t i p o  de demanda de t r a b a j o s " .  ( 8 )  

9' 
- 

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

a c t i v i d a d e s   s o n   c o m p a r t i d a s   p o r   u n a   g r a n   c a n t i d a d  de mujeres ,/  

estas s i n  e m b a r g o   a d q u i e r e n   n e c e s a r i a m e n t e   p a r t i c u l a r i d a d e s  
3 

. dependiendo d e l  g r u p o   s o c i a l  a1 que se haga r e f e r e n c i a .  
. ? )  ". . .- hay d i f e r e n c i a s  de clase e n  e l  t r a b a j o  de las  "amas de 
3. 
(1. 

casa", ... un  mayor i n g r e s o  da a las  m u j e r e s  - . . . c i e r ta  1i.ber- 

t a d  r e s p e c t o  a los a s p e c t o s  más d e g r a d a n t e s  d e l  t r a b a j o  de 

consumo". (9 1 

L a  carga especí f ica  q u e   r e p r e s e n t a  para l a  mujer  e l  

t r a b a j o   e n  e l  h o g a r ,   p o r  l o  t a n t o ,  se  v e   a c e n t u a d a   e n   a q u e -  

l l a s  q u e   p e r t e n e c e n  a l a  c lase  t r a b a j a d o r a  y a' a l g u n o s  es t ra  . 

t o s  m e d i o s ;  ya  que  no so'lo se t r a t a  de un t r a b a j o   r u t i n a r i o ,  %' o-. 
- 

.-"\ 0) 

5 a g o t a d o r  y no g r a t i f i c a n t e   s i n o   q u e  además debe l l e v a r s e  a 

c a b o   s i n   u n a   m f n i m a   i n f r a e s t r u c t u r a   d o m é s t i c a   q u e   p u d i e r a  fa - 
c i l i t a r l e s  estas tareas.  

Es e n t o n c e s  que e s t e  t r a b a j o   a p a r e n t e m e n t e   s i n   v a l o r ,  
"I 

es  e l  que p o s i b i l i t a  e l  c r e c i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  de los n i -  /L 
1. 

Aos, l a  p r e s e n c i a  de los maridos   en l ~ e ~ c e n t r o s  de t r a b a j o  y 
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mantiene en equilibrio  la  estructura  económica  de  consumo; lo 

cual  hace  considerarlo  indispensable  en  tanto  aspecto  relevan - 
te  para el estudio de la  mujer. 

3. SOCIALIZACION Y C U I D A D O  DE LOS HIJOS. 

Dentro de este  apartado,  nos  resulta  de  inminente  impor - 

tancia el  visualizar a.la mujer-madre,  no só lo  como  agente so - 
cializante  sino  tambi0n v como  resultado  de  la  socialización. 

en  la construcción del rol femenino. 

J L  CIC 
Si bien la condición que la mujer'lguarda al  interior  de 

la familia  está  económica y socialmente  determinada, lo que 

interesa  puntualizar  ahora, en primer  lugar,  es  cómo  esta co" 

dición  es  enseñada y transmitida  mediante  el  proceso  de  socia- 

lización,  entendiéndolo  como un proceso  mendiante  el  cual  el 

individuo  adquiere una serie  de  factoris  de  naturaleza  social 

y cultural  que lo preparan  para  asumir  determinados  roles  en 

A 
;*"? h- 

rss 

la edad  adulta. 



nnaturalezall distintiva sino que  son  el  resultado  de  'la  mani- 

pulaci6n  ideológica  con  fines  econdmicos  que  se  basa en premk 

sas  prejuiciadas de  las  diferencias  biolbgicas  entre  los  se- 

xos y no en. el  hecho  d&que  esta  diferenciacidn  resulta  de 

distintas  expectativas impues.tas  por la  sociedad  hacia  cada 

sexo,  mediante  un  condicionamiento  que  se  transmite a través 

de la familia,  las  instituciones,  las  leyes, etc. 

Diversos  autores  como  son  Margaret  Randall,  Ann  Oakley, 

Stuart  Mill,  Ma.  Victoria  Abril,  Simone  de  Beauvoir y otros 

coinciden en señalar  que  las  supuestas  diferencias  "naturales" 

entre  hombre y mujer  no  'son  sino  el  resultado  de  una  educacidn 

diferencial  para  cada  sexo,  es  decir,  que  tienen  un  orfgen so - i 

cia1 y cultural, no  bioldgico. 

A s 1  por  ejemplo  se  habla  de  que  desde  el  momento de na- 

cer, las  actitudes y reacciones  de l o s  adultos  con  respecto 

al  recién  nacido  son diferentes-.según el sexo.  Todas  las pr& 

ticas de  crianza  incluyendo  desde  los  permisos,  castigos  y re ' ' 

compensas  hasta  el  mbs  mfnimo  detalle  como  la  eleccidn  de la . 

ropa, los  colores, los juguetes, etc., se  basan  en  la expects 

tiva de.diferenciaci6n sexual,  en  la  idea  de  masculinidad o I 

femeneidad. ' Ann  Oakley  sefiala  que ... existe  una  correlación 
sdlidamente  probada  entre las practicas  'de  crianza  de los ni- 

ños y de las niñas  y los tip.os de  personaiidad  caracterfsticos 

de l o s  hombres y las mujeres". (10) 

. 

Se ha  enfatizado, asf mismo, en  que  la  formacidn de la 
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personalidad  como el aprendizaje  e  internalizacidn  de los  ro- 

les  que  cada  quien ha de desempeñar,  ocurre.  desde l o s  prime- 

r o s  anos  de  vida,  siendo  precisamente  la  infancia  la  etapa 

-m& inportante y determinante en este  sentido. 

A s f  tenemos que, la  mujer  desde  niña  es  educada o podrfs 

mos decir  "condicionadat1  a  ser  dependiente,  de  manera  que no 

pueda subsistir  sino  a  expensas  de  alguien, sin que un hombre 

la mantenga.  Se  le  enseña  que su vocación  es  bdsicamente la 

de ser madre,  orientgndola  para  el  buen  desempeño de  ésta. 

A s f  mismo, s i  tomamos en cuenta  que el aprendizaje  infantil 

se realiza en gran  parte  por  Imitación  al  padre  de su mismo 

sexo, la niña  desde  muy  pequeña  aprende  que  tanto  las  faenas 

domgsticas  como el cuidado  de l o s  hijos,  son  cosas  de  nujeres 

4 

y no de  hombre, lo cual es confirmado  por los familiares s d u l  

tos y posteriormente por la escuela, los nedios  masivos  de cg 

municación y por  la  sociedad  en  general. 

Simone  de  Beauvoir  hace  énfasis en que  a  patir  del  pro- 

ceso de  socialización  -tratado  de  manera  profunda  por la  auto . 

ra- es  como  surgen  las  principales  caracterfsticas  que  se  le I' 

atribuyen  a la mujer  como  son el sentimiento de inferioridad, r4 
la  coqueterfa,  el  instinto  maternal, la pasividad, etc. 

.-5 A 
iL 

A la nina,  nos  dice  esta  autora, en su libro  del  Segun- 

do Sexo, se  le  enseña  que  para  agradar  hay  que  intentarlo  ha- 

cidndose o b j e t o ,  renunciando  a  su autonornfa. A s í  la  coquete- 

rfa o el narcisismo que la caracteriza,.,';lt;dr,\lo m p a p e l  muy . ' F C  u., 

" ' 
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importante  a lo largo de su vfda, no emana  de su naturaleza 

sino  que es producto  de  la  influencia  de la educación y el 

medio. 

La pasividad  como  otro  de l o s  razgos  que  caracteriza  a 

la  mujer  "femenina" y que  se  desar-rolla  desde l o s  primeros 

años, le es  impuesta  desde  pequeña  por  la  sociedad a través /- 

. d e l  tipo  ,de  juegos y el  trato  recibido  de l o s  adultos. Los n *  

juegos  permitidos son más  tranquilos  para l o s  niñas  que  para 

los niños; y el  trato de.los adultos  es  más  blando y dulce pa - 
ra ir  moldeando  a  la  niña. 

L\ 

h. 

Otra de las  caracterfsticas  de  la  mujer  es su sentimien 

to de  inferioridad, que algunos  consideran se desprende  del 

complejo de castracibn.  Sin  embargo,  señala-  Beauvoir,  esto 

ha sido  muy  debatido  aún  entre l o s  psicoanalistas, ya que  el \ .  

deseo  de un pene en las  niñas  se  manifiesta  de  maneras  diver- 

sas. No sólo el  reconocimiento  de  que son diferentes  a l o s  

i 

I 
u" I 

\ \a 
\S 

varones  por  carecer  de  pene,  es lo que  puede  engendrar un se= 

timiento de inferioridad  en  ellas,  sino  todo un conjunto  de 

factores  sociales,  ligados  a la valoración y prestigio  que 

'los padres y el entorno le confieren  al Riño, en donde, el pe 

ne  es  el  símbolo de su superioridad;  siendo  esta  situación 

privilegiada lo que en todo'caso envidian  las  niñas. 
. 

Lo mismo  sucede  con  otras  de  las  caracterfsticas  que se/ 

le  atribuyen  al sexo femenino  (sumisión,  ternura,  instinto ma - 

ternal, etr.) las cuales no son instintivas,  determinadas fi- 

a 

-. . 
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terior. 

En este  sentido se señala  que  la  importancia  fundamen- 

tal de la familia  nuclear y de la madre  como el agente  socia- 

lizante  por  preeminencia,  reside en su capacidad  para  adaptar. 

a l o s  niños  al  sistema'  de  valores y normas  imperantes  en la ' i  

I 
I sijciedad, es  decir, los niños  internalizan los preceptos, pro 

hibiciones,  valores y normas  socialmente v.igentes al interior 

del  hogar y con los padres  como  intermediarios,  que l o s  capa- 

cita  para  someterse  a  la  autoridad y a la disciplina  necesa- 

ria para  la  participación  en el proceso  de  producción  capita- 

lista. 

Resulta  pues  ir6nico,  pero la.mujer, madre  de  familia, 

mediante  su  función  socializante  contribuye  no sólo a la re- A 

producción y mantenimiento  de la sociedad  burguesa, de las re 

laciones existenteserr-S5Z&asociedad, sino que también  y  en 

particular  reproduce  nuevas  madres,  reproduce  a la muJer en 

su  destino  femenino y con ello'perpetúa la supremacfa  masculi - 
na y las relaciones  jergrquicas  necesarias  para  el  desarrollo 

v . h. 



capitalista. Es por  ello  que el Estado  despliega  toda  una 

intervención  sistematica  sobre la mujer  para  mantener y en to 

do  caso  renovar la' función  socializadora  que  ella  ejerce. 

A s f  mismo, se  nos  presenta  otra  contradicción. A la mu 

jer  madre, .quien  trae  consigo  una  serie de limitaciones y 

'frustraciones,  producto  de la socialización  recibida o bien 4' 
derivadas  de su condicionamiento  que  impide  el  desarrollo  de h), 

su personalidad, se la'hace responsable de la diffcil. tarea 

/1- 

de educar  a l o s  nuevos seres. 

En  libros  sobre.,psicologfa  infantil (ll), la  madre cons 
" - 

tantemente  aparece  como  la  figura  fundamental en la vida  del . 

niño, se  enfatiza  sobre la importancia  decisiva  de la relación . .  

madre-hijo  para  la  maduración y futuras  posibilidades  de  desa - 

rrollo  del  pequeño.. 

A s f ,  por  ejemplo,  la  teorfa  psicoanalftica  señala  el  va - 
lor  determinante  de la figura  materna  para  un  adecuado  desa- 

rrollo  psicoffsico  del  niño y.para la fundación de su yo, con - 
siderando  que e s  la  relación  segura y afectuosa  entre  madre e 

h i j o  lo que  sienta  las bases para el desarrollo de una  pcrso- 

nalidad  fuerte y estable,  haciendo  pues,  responsable a la ma- 

dre  de los posibles  transtornos  manifestados  por l o s  hijos. 

,Y k 

En suma,  como  señala Ma. Victoria  Abril "...se exige m u  
L\ 

I cho de la madre.  Debe ser paciente,  mostrarse  segura  de sf 

misma,  cariñosa,  amable, no irritarse, no gritar nunca.... 

En una pa labra ,  se exige  que la madre &a una  persona  equili- 
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"El secreto  de  toda  educación corisiste en saber  dosi- 

ficar  bien  estas  actitudes:  alegría y cariño,  constancia y 

firmeza,  comprensión y paciencia".  Cualquiera  puede  observar, 

no obstante,  que  son m6s el  pescozón y l o s  gritos  que la sere 

nidad y la sonrisa  las  caracterfsticas  de  las  relaciones  en- 

tre  madre  e  hijos. No todas  las  mujeres,  por el hecho  de  ser 

lo, nacen  pedagogos o psicólogos". (12) Se  hace  evidente 

, la  contradicción:  a  estas  mujeres  que  han  crecido y se han de 

sarrollado con una  serie  de  limitaciones  en  casi  todas  las 

areas  de  su  vida,  que no han  tenido  alternativas  por  las  cua- 

les  optar,  se  les  pide  "sabiduría" y un equilibrio  psfquico 

perfecto,  mientras  que  deben  vivir  en  condiciones  que  distan 

mucho de ser  las  favorables  para  cumplir  con  este  tipo  de  exi 

gencias. . ,  I 

- 

- 

- 

. \  
I .I 

. $  
, . (  i 

" 4- c , I  .' 

(3 .< a p 
4. SEXUALIDAD. 

6n.la condición  de  la  mujer, un fact-or  determinante ha 

.sido  su  capacidad  reproductiva  que s e  encuentra  estrechamente 

1Zgad.a con  el  ejercicio  de su sexualidad.  Diversos  autores . I :  , I  I 

como  son  Zillah  Einsenstein,  Nancy Chorodotv y Juliet  Mitchell, 

destacan  la  importancia de las  funciones  que la mujer  desempe *> 

ña  para . .  la  reproducción  social  especffica del capitalismo. 

f 

- % 
La funcio'n  reprodu.ct.iva que la muj-ex! ej.erce e s -  -funOamen. "> 
.. 
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tal en la  medida  en que no sólo se  la_enL&ende en  términos  de 

procreación  sino  tambi,én . . .  en tanto c;'ue la mujer  tiene  la  res- 

ponsabilidad  de  reproducir y mantener  la  participación  adulta 

-bbsicamente  masculina-  en la fuerza  de  trabajo  necesaria  pa- 

ra el  desarrollo  capitalista. P o r  -. lo ,que su responsabilidad ''x{,, 

abarca-adem& de la reproduccidn  ffsica, la psicoldgica  y em2 

cional  del  marido. 

-~ .. . .~ . .  

"" " . - - . - -  

. .  

En este  sentido  Nancy  Chorodow  habla  de  que  "...el  pa- 

pel de  la  maternidad  que  cumple  la  mujer y su posición  como 

progenitora  principal en la  familia, asi como  las  cualidades 

y  conductas maternale;  que se derivan  de  ello, son determina2 

tes  para la reproduccidn  cotidiana y generacional  del  capita- 

lismo.  4_a3-.s...muJeres resucitan a l o s  adultos  trabajadores.  tan- . 
"J, 

to fisica  como  emocionalmente  y cr€an ni.ños que  tienen  las ca'i.. 

pacidades  psicológicas  especfficas  que  requieren 10s trabaja- 

dores  capitalistas y consumidores". (13) 

dades  en l o s  niños gys ..se* adag$en.  a ,la.s formas  de tr.a.b.aj.0 y I 

" -.--.-. .. - 

. .  
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" se.xuales. 
3, 

C L -  Tradicionalmente  se  ha  considerado  que  el  destino  de 

mujer  está  .en el matrimonio y como  Simone de Beauvoir  mencio- ~ ,. 

'na, el matrimonio ha constituído  para  la  mujer  el  modo  de  ga- ;- m, , ' /. 

narse  la  vida; y por otra.parte, la hica justificación social: 

de su existencia  le  es  impuesta  a  doble  título:  debe  dar  hijos 

a  la  comunidad y también  tiene la función  de  satisfacer  las \. 
r 

necesidades  sexuales  de  un  macho. 
J 

Tomando en cuenta  que la forma de asumir la sexualidad , .  I 

es  un "producto  cultural,  que  evoluciona  con el ser  humano y 

que  refleja  la  ideologfa  predomiante  de los diversos inomentos 

claro  que la internalización que la nayorfa de las  mujeres 

realizan  sobre el ser o el  deber  ser  de la sexualidad,  las  re - 

laciones  sexuales, el amor,  etc.  se  encuentran  influenciados 

por  la  concepción  que  prevalece  sobre el matrimonio,  sobre  la 

mujer, y sobre los roles que  ésta ha de  desempeñar al interioc;>' 

de la familia. 

! 

Andreas Guha, señala  en  su  libro  "Moral  sexual y repre- 

sidn social",  que  la  moral  antisexual  caracterfstica  de  la 

cultura  occidental no es "r,atural"  sino que  responde  a l a s  

exigencias  e  intereses  socioeconómicos,  sociales,  culturales 

y polfticos  de la sociedad  capitalista. 
CI  



Asimismo,  éste  autor  coincide  con  otros  como  son  Nitchel, 

Beauvoir,  Goldsmith y Mariero,  en  mencionar  que  la  moral  que 

rige  las  cuestiones  sexuales y matrimoniales,  encuentra  sus 

rafces en la doctrina  cristiana -y guardando  una  relacidn  de 

.complementariedad con la.misma- en la doctrina  socioeconómica 

de la burguesfa. 

Estas  doctrinas  mantienen  una  relacidn de complementarie - 
dad ya que  si  bien la moral  cristiana  hostil al sexo  precedió 

al  sistema  de  producciÓn.capitalista,  ésta  no  llegó  a  propa- 

garse  e  imponerse en todos los sectores  de la soeiedad  sino 

sdlo con el advenimiento  del  capitalismo,  Con  el  ascenso  de 

la burguesfa,  se  desarrollaron,  afirmaron  e  impusieron l o s  pre - 
r 

ceptos  de  la  moral  cristiana  en  virtud  de  que  esta  moral  res- 

pondfa  a l o s  intereses  socieconómicos de la  nueva  élite. 

Es  decir,  con el fin de  garantizar la estabilidad  y un 

rendimiento  desciplinado  en el proceso  de  producción  capitalis 

ta, se  hacfa  necesario  reprimir la sexualidad  y la naturaleza 

instintiva  de los trabajadores  no  compatibles  con las exigen- 

cias  del  capitalismo; y es entonces  que  se  recoge  gran parte- 

, 

'de la  moral  cristiana y se  le  confiere  una  validéz  general. 

A s í ,  para  Andreas  Guha, el matrimonio  constituye  un  ta- 

b 6  en lo referente a sus  ordenanzas  de  moral  sexual  pues "Se- 
. 

% 
gGn  la  moral  vigente  en e l  ambit0  cultural,  cristiano  y  occi- 5 
dental, el matrimonio es monog&nico, e s t á  constitufdo  por un 

hombre y una mujer. "Por naturaleza" es indisoluble, la excep 
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ción -el divorcio  autorizado por el Estado-  confirma  la  regla. 

Ademgs, el  matrimonio  es  la  Única  comunidad en el cual  se  le- 

gitima la .actividad  sexual,  aunque sólo la genital (...). 
Finalmente,.la  Iglesia  catdlica  -para la cual el matrimonio  es 

un sacramento-  insiste  en que.el matrimonio,  debe  perseguir 

la  procreación y que,  de lo contrario,  es  "antinatural" y pe- 

caminoso" ( 15) 

La normatizacidn  de  la  sexualidad,  por  tanto,  est6 diri 

gida al mantenimiento  del  núcleo  familiar y a  perpetuar  el or - 
den establecido,  de ah5 la  tabuización  de  las  relaciones  pre 

y extramatrimoniales,  la  prohibición  del  aborto, el relaja- 

_miento social  al  que  estan  expuestas las  madres  solteras, los I 

homosexuales, y en general  las  diversas  sanciones  legales o 

sociales  que  condenan  cualquier  violación  a la moral  sexual  vi - 
gent e. 

Como se mencionó,  la  concepción  tradicional  sobre  la mu ' . 
jer sobre sus  roles,  ejerce  una gran influencia  en su sexuali.? . ' 

dad. Ella se  convierte  en  objeto de satisfacción  sexual del o,\ 2. 

hombre y esta  misma concepcidn'de roles.legicima la  dualidad %k $ "  

de patrones. de cornportamie.rltc1 sexual. 



se encuentra  normatizada por una  doble  moral. A la  mujer  se 

le.exigO virginidad  antes  del  matrimonlo,  recato,  pudor, no 

se ie permite  tomar  la  tnciativa en sus  relaciones  con  los 

hombres y se  espera  de  ella  fidelidad  absoluta  en  el matrimo- 

nio; el  adulterio o la  infidelidad  pasa m& sobre  ella. Del 

hombre  por  el  contrario, se espera la iniciativa,  la  experien 

cia.sexua1 antes del matrimonio y se  le  tolera y justifica 

cualquier  relacidn  amorosa  extra-matrimonial. 

- . . ". 

(t 
En la sexualidad,  como  en  todos l o s  aspectos  el  hombre ,\ 

-1 v 

es el  que manda, si tomamos en cuenta corno  sefiala Simone de 

Beauvoir,  que  existe  una  tendencia a obligar a la mujer a pre - L 

pararse para un  papel  de  objeto m& que  de  sujeto, y se la im 1 
pulsa a la  pasividad,  tenemos  entonces  que, la reiacidn  sexual 

se  define  fundamentalmente  cpmo  una  sumisión  de 12 mujer  al 

I '  T. q,- 

r . 

.'. " t 
I ?  

I 

hombre, en donde  ella  aqume  un  papel  pasivo y se  hace  objeto .-,I 

dos,  debido a:que el predaminio  del  hombre  se  mantiene  intac- 

." to, e  impera  un  agresivo  ideal de virilidad  donde  no  se  admi- 

ten manifestaciones de ternura. ''Para el  hombre., los deseos 

seltuales,  de  la mujer y su actitud hac ia  el sexo son secunda-" 

r i o s ;  por eso suele establecer el contacto sexual en forma 



_ -  

abrupta,  como  una  verdadera  violación . . .  h a  es  la  razón  por 

la  cual  la  repulsión a l  acto  sexual' es más  frecuente y m& in - 
tensa  entre  las  mujeres  de  las  clases  bajas,  que  entre  las  de 

las clases  superiores". (16) 

La resistencia  a la sexualidad  -principalmente  de  las 

'mujeres de  estrato  social  más  bajo-, se presenta  ante  la  sen- 

sación  de  ser  util-izadas o a  captarse  como  objeto.  Pero  a  es 

to cabrfa  añadir  además,  las  resistencias  derivadas  de l o s  tg 

búes,  prohibiciones,  inhibiciones,  etc. que provienen de su 

educación. 

- 

3 
A la mujer,  de  manera  más  marcada que al  hombre,  se  le ' 

reprime  desde  niña  todo  interés en este  ámbito, y se  le  man- 

tiene en la m& absoluta  ignorancia  sobre  las  cuestiones  se- 

xuales  bajo el pretexto  de  la  inocencia.  Ante  esto,  aparece I 

una  contradicción;  por  una  parte  a  la  mujer  se  le  educa  para 

temer y negar  su  sexualidad y por la otra  se la presiona  a 

hacer  resaltar  sus  atractivos y a  hacerse  objeto  sexual  fuen- 

te de  deseo y seducción. 

c 

I '.- 

,," 

'2 
Autores  como  Sheila  Rowbothan y Andreas  Guha,  señalan ~1 

que en la  actualidad  se  está.produciendo  una  cierta  "libera- 

ción  s.exual", una  sociedad más permisiva o una  "ola  de  sexo y 

pornograffa".  Sin  embargo é s t a  no  habla  de  una  disminución 

en la  represión  sexual  vigente  sino  que  es  resultado  de  la 

misma y se  encuentra  dirigida  a fomentar el  consumo. 



Andreas  Guha,  citando a autores como Adorno y Marcuse, 

nos  dice  que  estos  autores  atribuyen "...el desmontaje  del 

sistema  de  normas  hostiles  al  sexo a las  exigencias  de  un si5 

tema económico  orientado  hacia el consumo,  que ya no  necesita 

del  hombre  .ascéptico,  enemigo  del  placer,  ahorrativo,  que  vive 

Esta  liberación,  por  tanto  no  tiene un caracter  emanci- 

patorio ni amenaza  con  suprimir  las  normas  sexuales,  sino  que 

esta condicionado por intereses  económicos, en donde  se  pre- 

senta  principalmente  a la mujer  como  objeto  sexual y se insis - 

te  sobre  ese  rol  femenino  para  estimular  el  consumo. 

3 

' Sheila  Rowbotham,  agrega  que este  relajamiento en la 

normatización  de  la  sexualidad  resulta  favorable  para el capi 

talismo,  pues "" " ante la imposibilidad  de  este  sistema  de  propor - 
cionar  descanso y liberación  dentro  del  mundo  masculino  de 

trabajo, "...la creciente  participación  de la mujer en el  ac- 

to sexual  es  conveniente  como  rasgo de compensación  del capi-k' .+5 

talismo  avanzado". ( 18) 

. -. _" ." ,. ~"." 'my, I e"( -en  cuanto  al  control o reducción de la  pobla '3; - \ .h. 
' ción-, esto podría  brindar  posibilidades  provechosas  para la- 2 

mujer  en el terreno del placer al desoc,,',ir la procreación de 

. la  experiencia  sexual. 



Sin  embargo  esto  no  ha  hecho  estragos  en  la  sociedad, el 

capitalismo  es muy hgbil  al  manejar  la  supyesta  "liberación 

sexual1'. El tema de la  sexualidad  como  las  "ordenanzasn  del 

matrimonio,.siguen  siendo tabú y siguen  condicionando  la  es- 

tructura  de  la  sociedad y su  orden;  donde se  preserva  a  la fa 
milia,  misma  que se perfila  como la principal  transmisora y 

reproductora de los tabúes,  las  pautas  de  comportamiento  y 

los esquemas  rfgidos. 

En la actualidad y ante  las  contradicciones  sociales 

que se  han  generado  a  rafz  de la,coexistencia de la estructu- 

ra tradicional  de  la  familia,  de los roles  en  general,  con  la 
I 

participación  cada  vez  mayor  de  la  mujer en los problemas so- 

cioeconómicos; se ha ampliado la literatura  sobre  la  mujer  a 

nivel  mundial. Los diferentes  estudios  intentan  dar  cuenta 

sobre  la  manera  en que la  mujer  es  incorporada  al  trabajo  pro- 

ductivo  y en general  sobre la condición  de  opresión  que  guarda 

en la sociedad. 

Constantemente  la  búsqueda  sobre  las  causas  de  esta  opre- 

si&, apunta  hacia la maternidad  y  al  papel  que la mujer  jue- 

ga al  interior de la familig,  como un  factor que' determina  la 

actual  situación  de  la  mujer y limita  todas  sus  posibilidades 

económicas,  culturales,  emocionales,  etc. 

n 



y  cuidado  de l o s  hijos y sexualidad ) y la  combinación  que  de 

-&stas  resulta, proporcionan e~ementos-e-sen-eiales--para dar 

cuenta de la condición  de  madre. 

La interaccidn "" ".." - " entre . , estas - ." funciones  es evidentq,"en l,a , 
_I 

- . - _  " . 

real-i-qad ..e.L.tr.ab.aj o domé-stico  no  se  encuentra-  .aislado  del  cui - 
dado  de l o s  hijos  y  de la reproducción  de la fuerza  de  traba- 

\u 2; 

jo, ni el - - -  .. ". ejercicio . ". _ _  de la  sexualidad,  de  las  anteriores. 

Para ,.- la mujer en .. su vida  cotidiana,  éstas  se  presentan  como  un 

8 '  .#! * 
/ I  -..- "I." - .".I. . 

- I  - , - _ _ "  
,(:' 

," . ~. 

.todo y lo importante  aquf e s  subrayar  que  entre  estas  funcio- 

nes y la  ideologfa  dominante con la  cual se educa a la mujer, y '  
se establece  una  relación  de  retroalimentación. 

t 

Estas_funcian_es..que.  tr.adicA8nalmente se le  asignan  a la '1- 
I ? '  

muj,er  so-n aprendidas y transmitidas  de  manera  dogmgtica a trg . f , '  . I 
,c , - y  1 ve's de  la  familia,  la  mujer  se  convierte en la salvaguarda .t.;:? 

, l ;  i . 
i ? 

orden social-vigente. 

Si b,ien estas  est.ructcras o categorfas,  resultan  validas 

para  entender  la  condición  de  madre en el sistema  capitalis- 

ta, la  combinación y la unidad  que  de  ellas  se  deriva,  no  es 

Única  para  todas l a s  madres y en cualquier  sociedad, . pues  ne- 

cesariamente  observara  parcicularidades  dependiendo  del  grupo 

social  al  que se  refiera. 

En  el  nivel m& general, la condic.iÓn  de  la  mujer  en  las 



sociedades  capitalistas  como la nuestra,  contempla  una  deter- 

minaci6n  económica y social,  pues se trata  de un modo  de  pro- 

duccibn  que  para  perpetuarse  establece  las  formas  de  vida  de 

los individuos. Lo cual es cierto  para  las  funciones  que 

la madre  cumple al interior  del  núcleo  familiar;  el  trabajo 

doméstico,  el  cuidado y socialización  de l o s  hijos,  el  ejer- 

cicio  de  su  sexualidad y la  relación  de  pareja,  tienden en 

conjunto  a  perpetuar un esquema  de  vida. 

En o t r o  nivel  de  anglisis, sin embargo,  explicar  la  con- 

dición  de  madre  enfatiza la necesidad  de  contextualizarlo. 

Independientemene  del  plano  ideológico  general  del  capitalis- 

mo se  presentan  particularidades,  pues  aún  dentro  de los paf- 

ses  capitalistas  hay  diferencias  determinadas  basicamente  por 

el  nivel de desarrollo. En este  sentido, la situacidn  de 

las  mujeres  difiere en mucho  entre  pafses  desarrollados  como 

Francia,  Inglaterra, E . U . A . ,  etc. y México, ya que  a  la  con- 

dic 6n subordinada  de la mujer,  habrfa  que  añadir  el  hecho 

de  tratarse  de un pals  que  presenta  las  desventajas  del  ca- I 

pitalfsmo  periférico; lo que  repercute  directamente en aspec- 
. !  , 

tcs  relacionados  con los niveles de vida,  la  infraestructura 

domgstica,  el  acceso a la  informacién, as€ corno en la inter- 

nalizacidn  de  diversos  valores y costumbres  eulturalmente 

defifiidos. Es evidente,  además,  que  dentro  de  una  misma so- 

ciedad,  estos  aspectos  influirán  de  diferente  manera,  depen- 

diendo de las especificidades  de  cada  grupo  social. 

En  este  sentido, p a r  tanto, es  que se considera  indiscu- 



tible  la  importancia  de  ahondar en el  conocimiento  en  la 

mujer  mexicana  particularmente er, el h b i t o  familiar, que en 

urr nivel  general  ha  sido  consideraro  como  el  medio  más  impor - 
tante que la define y limita, es decir  en la manera  como  es 

vivida  la  condición  de  madre  por  mujeres de nuestra  sociedad. 



1. 

11. LA INVESTIGACION. 

NATURALEZA DEL ESTUDIO 

Los estudios  que  sobre la mujer  se  han  realizado en 

diversos  pafses y los aportes  tanto  teóricos  como  prgcticos 

del  movimiento  feminista  internacional,  resultan  de  gran  va- 

lfa en la comprensión  de la situacidn  de la mujer en l a s  

sociedades  capitalistas. 
1 u 

Si bien en México  se  han  realizado  estudios  de  este  tipo, . 

resulta  necesario  ahondar en,la investigación en el  desarro- 

llo de  técnicas  que  no sólo nos  lleve  a  alcanzar  un  nivel 

de  conprensión y conocimiento m& profundo  sobre  la  condición 

de  la  mujer  mexicana;  sino que también  permita ir,cidir en la 

misma  de  una  manera  congruente  con  las  caracteristicas que 

esta.condicón asume  dentro de nuestra  sociedad. 

cono  BE^ nencicnó  anteriormente,  esta  investigación s u r -  LT 
c' 

gió de  un  doble  interés. Por una  parte en el  de  responder, 

en  cierta  medida  a  la  necesidad  de  profundizar  en  el  conoci- 

miento y comprensión  sobre  la condicio'n que  la  mujer  guarda 

dentro  de  nuestra  sociedad,  particularmente en el  ámbito  fa- 

miliar. Y por la  otra  al de implementar  una  manera  que 

permita  tanto  adentrarse  en los problemas  que  presentan gru- 

p o s  de mujeres - en  paticular madres dec  t'amilia pertenecien- 
tes a las  comunidades  educativas de Instituciones  a  nivel 
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preescolar-  como  para  involucrar  a l o s  mismos  miembros  del 

grupo en su analisis. 

Es así que  nuestro  problema de estudio,  quedd  formulado 

de la siguiente  manera:  Qué  e1emento.s  socioeconómicos,  psicg 

ldgicos y culturales  encierra la condición  de  madre en una 

sociedad  como  la  nuestra. Y ,  cómo  es  vivida o bien  que  carac - 

terfsticas  guarda  esta  condición en un  grupo  de  mujeres  ma- 

dres de familia. 

Por la naturaleza del. problema y los ob3etivos  de  esta 

investigación  se  consideró  que  la  realización  de  un  estudio 

de  cargcter  exploratario y e l  retomar  algunos  principios  de 

la  investigación-participante o investigación-acción,  era l o  

m& convenien"te.':,De esta  manera,  se  podría  obtener  un  pano- 

rama cílalltativamente rico  acerca  de los aspectos  que  encie- 

rra la  condición  de  madre, y de la forma  en  que  ésta  es vivl 

da por un grupo  de  mujeres. 

Un estudio  exploratorio,  como  punto de partida,  se  con- 

sideró  pertinente  per  su  carscter  flexible y porque  como  se- 

ñala  Selltiz,  este  tipo  de  estudios son.una entidad  en s í  

mismos  que  permite  incrementar  la  familiarización  con el fe- 

ndmeno  de  estudio y establecer  prioridades en posibles  inveg 

tigaciones  futuras  mayormente  estructuradas. Asf como  obte- 

ner  información  acerca  de  las  posibilidades  prácticas  de in- 

. 

vestigación  e  intervención  en  el campo.de la vida  actual,  co - 

m0 lo es  precisamente  la  condición  femenina en la  sociedad 

. mexicana. 

P 

http://campo.de
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Por lo tanto, a continuación,  se  detallan lo aspectos  re - 

lacionados  con  el  grupo  que  se  conformó, CwnO unidad  de  estu- 

dio, y los 1ineamient:os y procedimientos  que se siguieron  tan - 
to en el trabajo  grupa1  como en el registro y anglisis  de  la 

información. 

2 .  EL GRUPO 

El grupo  de  mujeres  con el que se trabajó  estuvo  consti- 

tuido por  madres  de f>,milia, v pertenecientes  a la comunidad 

educativa  del  Jardfn  de  Niños  (sin  nombre)  M-940-CVII; Escug 

la de  Educación  pública  que se  encuentra  ubicada en la calle 

de Gabriela  Mistral  esquina  con  Valentina  Tereskova,  Unidad 

Habitacional  MaTgarita  Maza  de Juáres, en la Delegacio'n 

Iztapalapa. 

'Esta  Unidad  fue  construfda  por el FOVISSSTE y l o s  niños 

que asisten al Jardfn - y por lo tanto  las  mujeres  que  confor - 
maron el grupo-,  pertenecen  principalmente  a  las  familias  que2 

' habitan en esta  Unidad  Habitacional  asi  como en las  colonias 

aledañas  a  ella  como  son E j i d o s  de San.Pedro,  Guadalupe  del 

Moral y Ejidos de Moral. 

Los criterios  que se siguieron  para  la  conformación  del 

grupo, o bien l o s  requisitos  que  se  debian  cubrir  para  formar 

parte  del grupo, IuerOn  ÚniCameRte; a) c e ? r  I madre de familia, 

b) pertenecer a la comunidad  circundante al Jardfn de Nifios. 

I- 



El grupo  estuvo  formado  basicamente  por  siete  mamás, 

ya que - tomando  en  cuenta  que la asistencia  no  se  mantuvo fi 

ja sino que a lo largo  de  las  sesiones  fluctuaba  entre  dos 

y  seis  miembros-, solo se  consideró  a  las  mamás  que  asistieron 

- 

por lo menos  a  tres  sesiones. 

Si bien  no  se  tienen  datos  precisos  acerca  de  la  edad, 

escolaricad  y  situación  socioeconómica de las  mamgs, si se 

tienen  datos  aproximados  obtenidos  a traves'  de las  observacio 

nes  y de  algunos  comentarios  que  a lo largo  de  las  sesiones 

T 

las  mamás  iban  haciendo  y  que  arrojaban  datos  sobre s f  mismas. 

\A 
El grupo  se  caracterizó  por  estar  conformado  en su mayo- 

ria por 'rnujerezjóvenes  entre 26 y 31 años,  a  excepción  de  una 
,.. . .  . .  

que  seguramente  rebasaba l o s  cuarenta afios, por  lo que se 

puede  hablar  de  una  media  aproximada  de 30 años. 

Las  mamás  que  asistieron  además  se  caracterizaron  por es 

tar  todas  ellas  dedicadas  exclusivamente  al  hogar ( es  decir 

no  desarrollaban  alguna  otra  actividad  como  estudios o tra- 

bajo)  .y  porque  todas  ellas  estaban  casadas,  viviendo  actual- 

mente con su  marido e hijos,_  no  habfa  madres  separadas;o-di- 

vorciadas. 

En el  número de hi jos  hubo  también  algunas  coincidencias: 

cuatro de las  mamás  (Isabel,  Graciela,  Lupe y G l o r i a )  tienen 

tres hijos, aunque  una de ellas  ,(Gloria) actualmente  esta ern- 

barazada.  De las otras tres, dos (Lidia  y Ana)  tienen dos h L  

j o s  y l a  o t r a  ( I S ~ U I - a )  t iene siete. 
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En c u a n t o  a l a  e s c o l a r i d a d ,  como se menciond  no se  t i e n e n  

d a t o s   p r e c i s o s ,   p e r o  a l  parecer e n   s u   g e n e r a l i d a d  sólo cuen- 

t a n   c o n  l a  primaria, una de e l l a s  n o   a l c a n z d  e s t e  n i v e l   p e r o  

sabe l e e r  y e s c r i b i r  y p o r   Ú l t i m o   d o s  de l a s  mamds ( L i d i a  e 

I sabe l )  es  muy p r o b a b l e   q u e k i a y a n a l c a n z a d o  e l  n i v e l  de l a  

s e c u n d a r i a .  

P o r   Ú l t i m o  cabe mencionar   que   en   cuanto  a l a  s i t u a c i d n  

econdmica ,  se p u e d e   d e c i r   q u e   p e r t e n e c e n  a l a  c lase  baja y a 

a l g u n o s   e s t r a t o s   m e d i o s - b a j o s .  Lzs d i f e r e n c i a s   e n t r e  las  

mamás e n  e s t e  s e n t i d o ,   f u e r o n  más b i e n  p e r c e p t i b l e s  a través 

de s u   a p a r i e n c i a ,  'del .  v e s t i d o ,   p . e r o   . p r i n c i p a l m e n t e :   d e l . . , l u g a r  

donde   habi taban .  

En t é r m i n o s   g e n e r a l e s  l as  mamás q u e   h a b i t a n   e n  la Unidad 

(1sabe.L y Graciela) ' p o s e e n : -  un n i v e l   e c o n ó m i c o  más acomodado 

que las  demss. En e s t a  Unidad  ademgs .de c o n t a r   c o n   t o d o s  

l o s  s e r v i c i o s  de a g u a ,   l u z ,   d r e n a j e ,   p a v i m e n t a c i ó n ,   g e n e r a l -  

mente h a b i t a r ,  familias cuyos  j e f e s  de familia t i e n e n  un 

t r a b a j o  mas seguro ,   permanente  y mejor   remunerado.  

De l a s  o t r a s  mamás t r e s  de e l l a s  ( L i d i a ,  Ana y Lupe ), 

h a b i t a n   e n  l a  co lonia   Guadalupe  del  mora l  y aparentemente  man - 
t i e n e n   u n a   s i t u a c i ó n  ecGnÓmica un poco   me jor   que  las  o t r a s   d o s  

( G l o r i a  e I s a u r a )   q u i e n e s   h a b i t a n   e n  l a  c o l o n i a   E j i d o s  de San 

Pedro. Ambas c o l o n i a s  - Guadalupe d e l  Moral  y E j i d o s   d e  San 

Pedro - son muy p a r e c i d a s  no t i e n e n  c a l l e s  pavimentadas  y 

a u n  cuando  cuentan cor, l o s  demas servicios e s t o s   s o n   a l g o  de-  

f i c i e n t e s .  



En  realidad  habfa m& coincidencias  que  diferencias  entre 

los miembros  del grupo, la  Única  diferencia  mas  marcada  era 

de  Isaura  con  respecto a las  demgs,  pues  era  ella  quien  mante 

nia  una  condición  económica m& precaria y coincidentemente 
- 

la de  mayor  edad,  con  muchos  más  hijos y la de m& bajo  gra- 

do  de  escolaridad. 

3 .  EL TRABAJO EN GRUPO 

Durante  las  nueve  sesiones  que  abarcó el proceso de dis 
. .  - 

cusión  grupal,  con  el  grupo de madres  conformado,  se  trabajó 

con lo que  podemos  llamar  el  grupo  operativo  en  sentido 

restringido,  es  decir  partiendo  del  concepto  y  combinándolo 

con  las  técnicas de discusión de grupo. 

En  cuanto  al  carácter  restrigido  del  grupo  operativo 

Armando  Bauleo  en  su  libro  Ideologia,  grupo  y  familia,  señala 

que  se  puede  hablar  de  grupo  operativo en sentido  amplio 

('inCluyend-oconcepto y técnica) y en sentido  restringido (Sólo 

el concepto). Originalmente,  nos dice, el  término  grupo 

operativo  involucraba  a  la  vez  una  definición  sobre  grupo y 

una  técnica  de  manejo,  en  la  actualidad  sin  embargo  muchos 

han  tomado solo la  primera  parte,  es  decir  la  definición  y 

manejan losgrupos con.técnica psicoanalitica o con  técnica 

de discusibn. 

El grupo o p e r a t i v o  se defin\ corno un  grupo  centrado  en 

F 
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la tarea, que  tiene  por  finalidad  aprender a pens'ar en tér- 

a n o s  de la resolucibn .de  las  dificultades  creadas y manifes- 

tadas  en  el  campo  grupal y no en-el de cada  uno  de  sus  inte- 

grantes.  Dentro de su definicidn,  como  se  puede  apreciar., 

el concepto  de  tarea  juega  un  papel  fundamental. La tarea 

es considerada  como el lfder  del  grupo,  el  objetivo  que  el 

grupo  se  propone  alcanzar,  la  finalidad y la que  ha de guiar 

. .. .. 

dirigir y orientap  todas  las  acciones  como son: La seleccidn 

de Ia.temgtica, la eleccidn  de  los  medios y procedimientos  de 

funcionamiento, la reparticidn  del  trabajo, .la toma  de  decisio - 
nes, etc. 1 3  

Concretamente,  para  el  trabajo  desarrollado  con  el  grupo 

d-6  madres,  lo  que  se  retomd  principalmente,  de  la  teorfa  de 

grupos operativos,  Cue  el  concepto  de tarea, en tanto  que  el, '~ 

manejo  de  las  discusiones  en grupo fue  orientado de esta  for- 

ma. 
8 

Para la  coordinacidn y manejo  de  las  discusiones,  ademas 

nos apoyamos  de  algunos,  otros  elementos  tedricos y practicas 

,sobre grupos  como  fueron:  ademas  del  concepto de tarea, lo I i 
2 

referente a la selecciein de &a temdtica; la importancia  del 

encuadre Y la  primera  sesidn  con el.grupo; algunos  elementos 

relacionados  con  las  funciones del'  coordinador; y ,  el  empleo 

de  t6cnicas  grupales  paca  facilitar la. .tarea del, grupa . .  ,ad . ,  . .  c.0. 

. mo su integracibn. 

Cabe pyntualizar  que por los .propbgrtos d e l  estudio, e l  

4 . .  , .. ..* "2.". S' 



prendida  del  proceso  grupal- EsteLhecho fue. la  dkrectriz 

a partir'de la  cual se fueron  retomando - en-un sentido res- 
tringido-  los  elementos  tebrico-prdcticos  sobre  grupos, y lo 

que  determind  asl  mismo, que-los aspectos  relacionados  con  la . 
din6mica  del grupo'en sf mismo - como SOR los fendmenos  grupa 

les  que  se  presentan-  sólo  se  tocaron  de  manera  secundaria. 

' i. 

Ahora  bien,  los  lineamientos que se  siguie,ron para el 

trabajo  gpupal fueron los  siguientes: 

A) PORMACION. 

Dentro  de este  apartado  resulta  de  gran  importancia 

hacer  mencidn a ciertos  antecedentes y sucesos  que  predece- 

cieron y que  en  cierta  medida determinaron.la formacidn y el 

trabajo  del  grupo. . .  

1 

Previo a la constitucid~ del  grupo,  el  clcIr,.,%scolar- ..:: 

pasado- ( Mayo, 1985) se  habfa  formado  un pequefio grupo  de 

madres  de  familia con el que  se  desarrollo. un trabajo  grupa1 

similar. Los aportes de esta  experiencia  para  la  conforma- 

ci6n y trabajo  con  el  grupo  de  madres  en  esta  ocasidn  fueron 

variados : Por una parte, esta  experiencia y los  problemas 

de organizacidn que ahf  se  degectaron,  permit16  afinar  los 1L 
neamientos a seguir  para  trabajar y conformar  el  grupa de una 

manera m& organizada. Asf-mismo, se identificaron  algu- 

nos temas  que se priorizaban y que posibilitó el trazar li'neas 

generalehen l a  temBtica a tratar. ' Por  último,  algo  que 

.~ 



tiene  que  ver  concretamente  con  la  dinámica  que  adquirió  el 

trabajo  grupa1  para  esta  investigación,  fue  que  tres  de  estas 

mamss  que  habfan  formado  parte  del  grupo  anterior, se integra - 

ron nuevamente en esta  ocasibn. 

Ahora  bien  para  hacer  mención  a  las  condiciones  concretas 

en  las  que  se  formó  el  grupo,  unidad  de  estudio de esta inves 

tigación,  es  necesario  remitirnos a-algunos sucesos  que  deter - 
. minaron  su  conformación. 

Se  habia  pensado  en  iniciar la formacidn  del  grupo  para 

la segunda  semana  de  octubre (1985)-, con  seis  miembros  como 

minimo y doce  máximo.  Para  ello  se  invitarja  principalmen- 

te a  las  mamss  de los niños  del  actual  grupo  a mi cargo  en 

el Jardfn de  Niños - sin  poner  restricción  para que otras 

que estuvieron  interesadas se integraran  a él-, incluyendo 

asf mismo  a  dos o tres  mamás'  del  grupo  anterior. 

Las  condiciones  para su conformación, sin embargo,  no 

fueron  favorables  por  varios  factores. A rafz del  temblor 

. del 29  de  Septiembre,  las  labores  en  el  Jardfn  de Niños es- 

tuvieron  suspendidas  hasta  el 2 2  de  Octubre.  Durante  este 

perfódo  el  contacto  con l as  mamds se perdió,  asf  es que la 

junta  convocatoria  planeada  para  la  segunda  semana  de  Octu- 

bre se tuvo  que  posponer. 

Para el 22 de Octubre, se reanudaron las clases, pero no 

en  el  plantel  sino en el patio  de  una  escuela  primaria  y sólo 

por una hora a l  dfa. A p e s a r  de e s t a s  circustarlcias  se  con - 
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vocó  inmediatamente 2 junta a las mads y en  ella  se  les  in- 

vitó  a  participar en . .  la integración'de un  grupo, explichdo- 

.les  de  manera  breve  que  se  trataba  de  reunirnos en varias 

ocasiones  con  el  objeto  de  abrir un espacio  al  planteamiento 

y discusión  de  aquellos  problemas  que  enfrentan  las  mujeres 

en su  papel  de  madres de familia. En esta  junta se acordó 

que la primera  sesión  se  efectuaria el dfa  viernes 25 de  Octu - 
bre,  sin  embargo  se  obtuvo  muy  poca  respuesta ya que sdlo 

dos  mamás  asistieron. 

En virtud  de  esta  situación la convocatoria  para la for- 
J 

mación  del  grupo  se h i z o  extensiva  a  todas  las  mamás  del 

Jardfn de Niños mediante  carteles  y en una  junta a nivel  ge- 

neral, m& aún  cuando  varias  mamás  dijeron  estar  interesadas 

S610 dos se integraron al grupo. 

As€ fue  que, aún cuando  a lo largo  de  las  sesiones  de 

trabajo,  el  número de asistentes  no  se  mantuvo  sino  que  fue 

muy variable, ( una  dejó  de ir, otra se integró),  podemos 

decir  que  básicamente el grupo  se  conformó de siete miembros,_) 
LI. 

.que fueron los más  constantes. 

El perfodo  de  trabajo  abarcd  nueve  sesiones,  una  por 
* .  

semana,  con  una  duración  aproximada  de dos horas  cada una. 

Las reuniones  se  realizaron en un salón de clases  del  Jardín 

de Niños los dfas  viernes, a excepción de la Última  la cual 

tuvo  lugar el miercoles 18 de  Diciembre flue coincidía  con 

el Último d'ía de clases. 
Cl 
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B) ENCUADRE. TAREA Y TEMATICA 

La tarea  propuesta como e l   ob je t ivo   genera l  en e l  que se 

centrarfa   e l   t raba jo   grupal   fue :   Ref lexionar  y d iscut i r  en 

grupo sobre su situación en v i r t u d  del  papel que juegan como 

madres; indagando a qué factores  responde esa   s i tuación;  y 

qué acciones pueden redituar  algo en la   reso luc ión  de los p r o  - 
blemas a los que se  enfrentan." 

En función de l a   t a r e a  y tomando  en cuenta que las muje- 

r e s  que conformaban e l  grupo tenfan en común e l   s e r  madres, 

involucrando con e l lo   l as   func iones  de esposa y ama de casa ;  

y p o r  otra  parte  la   ex 'perienc, ia  con e l  grupo anter ior .  Se 

trazaron  las   s iguientes  l ineas  generales en l a  temgtica a 

t r a t a r .  

- Generalidades  sobre l a   s i t u a c i ó n  de l a  mujer en nuestra. so- 

ciedad. 

- E l  trabajo  doméstico. 

- Soc.ializaciÓn y cuidado de los h i j o s .  

- Sexualidad y re lac ión  pare ja .  

Las primeras  sesiones y e l  encuadre que  en e l las   se   delL?  

mita  tienen  gran  importancia  para e l  desarro l lo   u l ter ior   de l  

trabajo  grupal,  porque en e l l a   s e   e s c l a r e c e   l a   t a r e a   d e l  grupo,  

se  establecen  las normas  que regirdn e l   t raba jo ,   se   del imitan 

las  responsabilidades y se  señalan los contenidos  programáti- 

cos y l a  manera de abordarlos. Dada esta  importancia,  en l a s  

dos primeras ses iones ,   se   del imitó   e l  encuadre utilizando  para 

e l l o   l a  propuesta d e  programa para e l  tk .&bajo  grupal que a 

c o n t i n u a c i d n  se presenta. 
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Propuesta  de Programa para el  'Trabajo  grupal. 

a )  Presentación. 

.. 

-. Los problemas  a los que  se  enfrenta  una  madre  cotidiana- 

- -  mente en reLaciÓn  con los hijos,  con  el  esposo y con  las  labores 

domésticas,  usualmente no  le  .son ajenos  a  todas  aquellas  muje- 

res que  cumplen  con  las  funciones  que  abarca el  ser  madre  de  fa- 

milia. 

Es decir,  el  que  muchas  veces  uno  se  sienta  agobiada  por 

las tareas  del  hogar,  por  las  preocupaciones  por l o s  hijos o 

por lo problemas  con  el  marido,  no  es  privativo  de  uno mismo, 

de  la  vecina o de una  mujer en particular;  sino  que  por lo ge- 

neral  las  compartimos o nos  identificamos  con  muchas  otras 

mujeres  que  se  encuentran  en la misma  situación. Sin embargo 

raras  veces  nos  preguntamos  sobre los aspectos - fuera  de l o s  

estrictamente  personales-  de  tipo  social,'econÓmico,  polftico o 

psicológico  que  condicionan  las  diversas  situaciones  de  nuestra 

vida  cotidiana. 

Es por ello  que  el  formar un grupo de madres  responde  a la 

idea de  abrir  un  espacio en  donde  se  pueda  hablar  sobre  aque- 

llos  aspectos  relacionados  con  las  'funciones que desempeñan y 

con los problemas  que  presentan  las  mujeres  en'  su  condición  de 

madres. 
. 

El discutir  en  grupo s o b r e  e s t o s  aspectos  se  presenta 

como  una  alternativa no sólo para que entre  todas  las  partici- 

pantes se esclarezcan los .factores que  repercuten  en  la  situa- 

ción de las madres, s i n o  también  para que se puedan  dilucidar 

las necesidadtls dt.1 Erupo y 1.0 que st puede hacer para  contra- 
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r res tar las .  

b) O b j e t i v o s .  

O b j e t i v o   G e n e r a l  o tarea g e n e r a l  d e l  grupo:  

R e f l e x i o n a r  y d i s c u t i r   e n   g r u p o   s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  de /' 

la mujer   en .  s u  c o n d i c i ó n   d e  madre; indagando a q u 6   f a c t o r e s  

responde  esa s i t u a c i 6 n . -  Y q u 6   a c c i o n e s   p u e d e n   r e d i t u a l   a l g o  

e n  l a  r e s o l u c i ó n  de los problemas a l o s  que se e n f r e n t a n .  

O b j e t i v o s   e s p e c f f i c o s :  

- Promover l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l a s  madres e n  l a  f o r m a c i ó n  e 

i n t e g r a c i ó n  d e l  grupo?  

- Promover l a  r e f l e x i ó n  y d i s c u s i ó n   e n   r e l a c i ó n  a las  a c t i v i -  

dades que como madres desempeñan. 

- Delimitar los problemas  de mayor   intere 's  para e l  grupo y 

~\ 

darles p r i o r i d a d .  

- Encauzar  e l  t r a b a j o   g r u p a 1  hacia l a  r e a l i z a c i ó n  de a c c i o n e s  

que  respondan a los i n t e r e s e s  d e l  grupo.  

- E v a l u a r   e n   g r u p o  e l  t r a b a j o   r e a l i z a d o  para o r i e n t a r   p o s i b l e s  

p r o g r a m a s   f u t u r o s .  

c )  S u g e r e n c i a s   g e n e r a l e s  de a c t i v i d a d e s .  

Durante  l a s  s e s i o n e s  de t r a b a j o ,  l a  a c t i v i d a d   c e n t r a l  se - 

rZí l a  de d i s c u t i r  s o b r e  los temas que se propongan.   Tanto los 

temas como lamanera mas especff ica  de  a b o r d a r l o s  se i r á  d e l i  

' mitando por el mismo g r u p o .   A l g u n a s   s u g e r e n c i a s  de a c t i v i d a  - 

des s o n :  

. - R e c o l e c t a r  inf'ormación s o b r e  l o s  tema;; a t r a t a r .  

P 
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- Seleccionar  algunos  artfculos  pequeños  para  leerlos y dis- 

cutirlos  en  grupo. 

- -Conseguir -otro  tipo  de  materiales -de interés,  -documentales 

o adiovisuales. 

- Realizar  algunos  ejercicios o juegos  para  conocernos  mejor, 
integrar al O -discutir a partir  de  ellos. 

- Tomar  notas  sobre lo que  se  discute  en  el  grupo,  sobre  las 

propuestas y elaborar  un  breve  resumen. 

- En cada  sesión  evaluar  el  trabajo  realizado y establecer  la 

tarea  específica  para  la  siguiente  reunión. 

d) Temsrrio. 

Los temas a tratar  se  podrán  desglozar a partir  de los 

siguientes  puntos  generales  que  se  sugieren: 

-Generalidades  sobre  la  situación  de  la  mujer  en  nuestra  socie 

dad. 

- El trabajo  doméstico. 
- Educación y cuidado  de los hijos. 
- Sexualidad y relación  pareja. 

r 
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C )  EXPERIENCIA DE TRABAJO EN GRUPO. 

El trabajo en grupo  se  llevó  a  cabo en un pedodo apro - 
ximado  de  dos  meses,  abarcando  nueve  sesiones,  una  por  semana 

los dfas  viernes,  a  excepción de la  Última  que  se  realizó un 

miércoles  por  coincidir  con el Último  dfa  de  clases  antes  de 

las  vacaciones  de  Diciembre, y con una  duración  aproximada  de 

dos  horas  por  sesión. 

El lugar  de reunibn siempre  fue  el  Jardfn de Niños, 

en donde  ocupabamos un salón  de  clases,  bastante  amplio  pero 

con  mobiliario  propio  para  niños  de  cuatro  a  seis  años  por lo 

que  resultaba  un poco.incÓmodo. 

Como se mencionó  las  condiciones  para la formación  del 

grupo  no  fueron  del  todo f"avoraBles,lo  cual determind la exig 

tencia  de  muchas  dificultades  no s ó l o  en su formación  sino 

propiamente en la  integracien  de l o s  miembros  en sf, en virtud 

de que no fue sino  hasta  la  tercera  sesión  cuando en realidad 

asistieron  la  mayoría  de  las  mamás  que  se  consideraron  como 

miembros  del  grupo. 

Esta  situación  aunada  a que no se  mantuvo  una  asistencia 

fija  a lo largo  de  las  sesinnes  hizo  un  tanto  diffcil  no sólo 

la  integración  del  grupo  sino  también  el  proceso de discusión. 

A pesar de estas  circustancias  un  tanto  desfavorables,  no 

se interrumpi6  ni se  r e t r o c e d i o  en  el trabajo, sino que se 

4 

llevó a cabo e n  foma continua, retornando siempre l o  que se  vefa 
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decir  que  a  pesar de estos  factores, los resultados  obteni- 

dos en el trabajo  grupa1  fueron  muy  positivos. 

La tarea o propuesta  especffica de cada  sesión  siempre 

fue  abordada,  aún  cuando la asistencia  fuera  baja,  procurando 

asf  mismo  llegar  a  conclusiones en cada  una de las sesiones. 

Con  este  objeto,  se  llevó  un  cuaderno  de  notas  en  donde 

sesidn  con  sesión,  las mam& - de manera muy sencilla-,  regis - 

traban los siguientes  datos: Fecha, No. de  la  sesión, No. de 

miembros,  quienes  asistieron,  breve resurnen sobre lo realiza- 

do,  conlusiones  a  las  que se llegaron, asf como,  las  propues- 

tas  de  trabajo y tema  para ¡as siguientes  sesiones. 
i 

Los temas  que  se  abordaron  a lo largo  de las  sesiones 

fueron  las  siguientes: 

la.  sesión. 

2a.  sesión. 

3a.  sesión. 

4a.  sesión. 

5a. sesión. 

6a.  sesión. 

7a.  sesión. 

8a.  sesión. 

En  la  9a. y 

sino que se 

Introducción.  Establecer  el  encuadre  mediante 

la  propuesta  de  programa. 

La mujer  madre,  generalidades. 

La mujer en general.  Papel  que  juega en la so- 

ciedad y en la  familia en particular. 

Cuidado y educación  de los hijos. 

Cuidado y educación de l o s  hijos. 

Cuidado y educación  de l o s  hijos. 

Sexualidad y relación  pareja. 

Sexualidad y relación  pareja. 

última  sesión, no se tocó algún  tema  en  particular 

llevó a  cabo la evalu.?ciÓn  general y un convivio 

' de despedida. 

A 



Debido  a  las  dificultades  que  representaba para las 

mamgs  del  grupo  el  discutir  sobre l o s  temas,  a lo largo  de 

%as sesiones se  utilizaron  dfversos  materiales y-técnicas pa- 

ra propiciar  la  discusión  y la consecusión de la tarea,  tales 

como  artfculos  de  revista  ("Quiero  una  esposa" de Judy  Syfers) 

artfculos  de  libros ( La mujer  madre,  Planos  educativos  de  la 

madre)  otros  materiales  documentales(Textos  de  Apoyo  "Conocién - 
dote  a  ti  mismo,  editado  por la CONAPO)  y  técnicas  como  la 

discusión en grupos  pequeños,  ejercicio de concordar  y  discor - 
dar,  ejercicio "A rolar l o s  roles"  y el ejercicio de las Dos 

Islas. 

Asi mismo  se  utilizaron  algunas  tgcnicas  que  facilitaran 

el trabajo y la  organización  grupal  al  propiciar  un  mayor 

conocimiento  e  integración  entre l o s  participante-sy  el  desa- 

rrollo de  actividades  y  habilidades  de  colaboración  y partic& 

pación en grupo,  como  fueron:  tgcnicas  de  rompimiento  de  hie- 

lo, ejercicio  Collage y Rompecabezas. 

Por  Último  considero  pertinente  reportar,  la  evaluación 

final  realizada  por los miembros  del  grupo ya que as1 fue 

también  como  concluyó  el  trabajo  grupal. 

Esta  evaluación  fue  realizada  por  equipo,  formgndose 

dos  equipos  de  tres  personas  cada una, y debfa de  responder 

a los siguientes  puntos: Me gustó o interesó,  Critico, 

hubiera  deseado,  propongo,  Crees  que se logró la tarea  u obje 

tivo,  si no, porqué. 

En  el  primer  punto  Me g u s t ó  o interesó,  las rnamss repor- 

taron lo siguiente:  "Si me gustó  porque  aprendimos  muchas 



c o s a s ,  pudimos   darnos   cuenta   cua l  es  n u e s t r o  p a p e l  e n   n u e s t r a  

casa"; It Nos i n t e r e s ó   g o r q u e   t u v i m o s   t i e m p o  para d e s e n v o l v e r n o s ,  

lo que m6s n o s   g u s t ó   f u e r o n  los j u e g o s " ;  Cada una de n o s o t r a s  

hemos a p r e n d i d o   a l g o  de nues t ras   compañeras  y e s o   n o s  ha ayuda - 
do a madurar un poco más. 

En e l  s e g u n d o   C r i t i c o ,   s e ñ a l a r o n  l o  s i g u i e n t e :  "Critica- 

mos a las  p e r s o n a s   q u e   l l e g a b a n  tarde o f a l t a b a n , p o r q u e .  no 

. habfa  c r í t i c a s  para poder  amp.liar e l  tema que   es tábamos   v iendo" ,  

N u e s t r a  f a l t a  de v a l e n t f a  para a f r o n t a r   n u e . s t r o s   p r o b l e m a s " ,  

Que no siempre l l e v a m o s  a c a b o n u e s t r o s   p l a n e s  y no Siempre 

l l e g a m o s  a l a  meta deseada" 

En e l  punto   Hubiera   deseado  l a s  mamás r e p o r t a r o n :  

"Aprender y que   hubieran   cont inuado las  p lá t i cas" ,  "Que e l  

g r u p o   h u b i e r a   s i d o  más grande ( o  sea más p e r s o n a s ) " ;   P r o -  

f u n d i z a r  más e n  los temas, más a s i s t e n c i a  y u s a r  más material 

y c o n o c e r n o s  un poco m&";  

En e l  cuar to   punto   Propongo se seña lÓ:   Que   sean  más 

r e s p o n s a b l e s  l a s  p e r s o n a s " ,  "Que  continuemos como hasta a h o r a  

c o n   u s t e d " ,  It Hacer más propaganda para hacer un grupo  me jor  

y m& grande y sacar nuevas ideas";  'I Abordar más s o b r e  l o s  

problemas   conyugales  y e l  tema de e d u c a c i ó n   s e x u a l   e n  los n i -  

ños.  t* 

Por Ú l t i m o  e n  e l  p u n t o   r e f e r i d o  a l  logro de l a  tarea se 

r e p o r t ó  10 s i g u i e n t e :  "Opinamos que s í  porque se v i e r o n  t o -  

d o s  los temas que e s t a b a n  programados, p e r o   n o s   f a l t a r o n  dctg 

lles y a m p l i a r l o s  más, puesto que  son temas de mucho i n t e r é s  

P 
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Para nosotras y que  son  indispensables  en  nuestro  hogar,  con 

nuestro  hijos,  esposo y con l o s  que nos rodean." I' SI, porque 

el hecho  de  que  algunas  de  nosotras nos interesemos  por asistir. 

quiere  decir  que  nos  queremos  superar y tratamos  de ser mejo- 

res como  personas,  madres  pero  sobre  todo  como  Mujeres." 

4. REGISTRO Y ANALISIS DE L A  INFORMACION. 

Para el registro  de  datos y de la  información  vertida en 

las  discusiones  de  grupo  durante  las  sesiones,  se  utilizaron 

l o s  siguientes  instrumentos:  diario  de  campo,  reportes por 

cada  sesidn y un  registro  de  datos  bgsicos  sobre  cada  miem- 

bro. 

La función  del  diario  de  campo  fue  recabar  toda  la  infor- 

mación  desprendida del trabajo en grupo.  Tomando  en  cuenta 

lo que se decfa,  quienes  hablaban as€ como  anotaciones  de 

tipo  aclaratorio,  apreciaciones o juicios de valor, por  par- 

te  del  investigador,  señalando en cada  caso  de lo que se  tra- 

taba,  gara de  esta  manera  mostrar la secuencia  de l o s  suce- 

sos 

Debido  a  las  dificultades  que  representaba  el  escribir 

la información en el  momento de la  discusión y con  el  fin de 

que el diario de campo se apegara lo mas posible  a la r e a l i d a d ,  

nos auxiliamos c o n  una grabadora. De e s t a  manera, el d i a r i o  

de campo e::tuvo constitllfdo por las grabaciones de cada  sesidn, 
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junto con las  anotaciones  realizadas  durante la reunión o 

al final  de  ella  sobre.  actitudes  observadas,  apreciaciones, 

aclaraciones  y  gráficas  que serv€an para  precisar  la  infor - 
mación. 

A partir  del  diario  de  campo y con el fin de  organizar 

los datos  relacionados con l o s  temas  que  se iban tratando, 

as1 como  con  las  caracterfsticas  que  observaba  el  grupo y el 

trabajo  grupal, se elaboró un reporte  por  sesión en base  al 

esquema  que  se  presenta  a  continuación: 

Esquema de Report e$ : 

Fecha: 

Sesión No.: 

Duración: 

I. Descripción. 

1. Descripción  del  espacio ffsico. 

1.1 D6nde  se  llevó  a  cabo la sesión. 

1.2 Cómo  es el lugar ( Que  suscita el lugar) 

2 .  Constitución  del  grupo. 

2 . 1  Cuantos  son. 

2 . 2  Quiénes  asistieron. 

2.3 Quiénes  son los miembros  (Cgltural  y  socioeconómicamente) 

2.4 Cómo  se  distribuyeron  físicamente  en el lugar  de la sesión. 

11. Técnicas  grupales o materiales  utilizados. 

1. Qué material o técnica  grupal se utilizó 
(. ' 
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2. Cuáles  fueron l o s  fines  que  se  perseguían  con su empleo. 

3. Qué comentarios se g.eneraron con  esta  actividad o si no l o s  

hubo. 

4. Cómo  fue  la  participación  de los miembros en la realización 

de esa  actividad. 

111. Análisis  sobre  la  temática. 

1. Cugl  fue  el  tema  central  de la sesión. 

2..Temas o tópicos  que  se  tocaron en torno  al tema central. 

3.. Se tocaron  otros  temas  de  manera  colateral o que  asociaban 

con el tema  central.  c:]gles. 

4. Existieron  desviaciones  del  tema  central de discusión: 
4 -  

4.1) Tocando  algún  tema  central  que  no  fuera  el  de  esta 

sesión.  Cuáles. 

4 . 2 )  Tocando algún.otro tema  diferente a los temas  centrales 

IV. Momentos  del  proceso  grupal. 

1. La comunicación grupal. 

1.1 Cdmo se genera la discusidn. 

1.2 Qué se  comunica. 

1.3 Cdmo  es  la  participación  de  cada  miqmbro en la discusión. 

1.4 Qué  emociones se juegan o no  las-  hay, y cómo  se  manifiestan. 

2 .  Distribución  de roles. 

3. Momentos:.y  fenómenos  en  el  grupo. 

V. Conclusiones. 
( I  

1. Apreciacidn g l o b a l  de la reunión 
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3. Perspectivas  de  trabajo. 
4. Propuestas  de  trabajo y temas  para  las  siguientes  reuniones. 

I Por último y con el fin de no  perder  información  que  pu- 

diera ser  significativa en el anglisis,  se  realizd un regis- 

tro  de  datos  sobre  cada  miembro.  Cabe  mencionar  que la obten 

cidn  de  estos  datos no se  llevó  a  cabo  mediante  preguntas o 

’ cuestionario  sino  a  través  de la información  que  cada  quien 

aportaba  sobre sf misma y de  las  observaciones  realizadas 

durante  el  trabajo  grupal.  Por lo que  no  en  todos los casos 

se  obtuvieron  datos  precisos o no  se  obtuvo  dato  alguno. 

La gufa  a parti.r  de la  cual  se  fueron  registrando  estos 

datos  contenfa los siguientes  puntos: 

I. Datos  personales. 

Edad,  estado  civil,  escolaridad y lugar  donde  habitan. 

11. Descripción  del  sujeto. 

Situación  socioeconómica,  apariencia,  vestido,  salud, 

arreglo  personal en general. 

a 111. Familia. 

Relacidn  que  guarda  con l o s  miembros  de su familia,  número 

de  personas  que  componen  su  familia,  clima  afectivo  que  preva- 

lece,  lugar  que  ocupa  en  la  estructura  de  poder  de  la  familia. 

IV. Vida  cotidiana. 

Actividades  cotidianas;  tiempo  que  dedica  a sus actividades 

domésticas; como es la participación  de los miembros  de su 

familia en relación a las labores  domgsticas; qué otro  tipo  de 

actividades  realiza ( estudios, trabajo, recreación, etc.) y 



tiempo  que  les  dedica. 

. A s f  tenemos  que  una  vez  realizadas  las  sesiones y habiendo 

recabado en el diario  de  campo la información  desprendida  de  las 

discusiones  en  grupo,  se  elaboraron l o s  reportes  con  el fin de 

identificar l o s  puntos  que  se  iban  tocando.  Estos  puntos  se 

organizaron,  distinguiendo  por  sesion:  el  tema  central o eje; 

l o s  tópicos  que  se  tocaron  en  torno  a  ese tema eje; los temas 

que se tocaron de  manera  colateral o asociada al tema  central 

de  la  sesión; y las  desviaciones  del  tema  central,  tocando 

algún  otro  tema  eje o un tema  diferente  a los temas  eje. 

Es evidente  que  se  consideraron  temas  eje, a las  lfneas 

generales  que  se  propusieron  en  la  tematica  a  tratar  con el 

grupo  es  decir  al:  Generalidades  sobre  la  situación  de  la 

mujer  en  nuestra  sociedad;  Educación y.cuidado de los hijos; 

Sexualidad y Relación  pareja; .y Trabajo  doméstico. 

Para  responder  a  nuestro  objetivo  general de conocer 

y analizar  la  condición  de  madre en el  grupo de mujeres;  era 

necesario  no sólo visualizar los puntos  que se tocaran en cada 

sesión,  sino  también  poder  conjugarlos  con los puntos  que se' 

trztaban  sobre  un  mismo  rubro o tema  eje  en  las  diferentes  se- 

siones.  Por lo que  una vez  elaborados l o s  reportes los 

datos  registrados  en el inciso I11 de los mismos ( en donde 

.se encontraban  concentrados y organizados los puntos  arriba 
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manera : 

Establecimos como rubros  generales  para l a   c l a s i f i c a c i ó n  

y vaciado de los datos a los temas e j e .  En base a estos  ru-  

bros  generales  se  fue  ,vaciando l a  información  registrada en los 

reportes ,  generando categorias  para cada uno de los' r u i r o s  'dk. ' ' . ' . ' 

acuerdo a l a  información que iba  proporcionando cada reporte ,  

.. . ,I . . . .  " .  , ... . 
. .  

es   dec i r  en la.-medida en  que iban  apareciendo los datos. 

As€ ,  p o r  ejemplo,  para e l  r u b r o  general de Educación y 

cuidado de l o s  h i j o s ,  primero se  revisaron los reportes de 

las   ses iones  cuyo eje   central   había  s ido  este tema,  abriendo 

categorfas de acuerdo j los puntos que se habfan  tocado en 

t o r n o  a es te  tema e j e .  Posteriomente  se  vacid  tambien,  toda . 

l a  información, que sobre  este r u b r o ,  aparecfa en l a s   o t r a s  

sesiones. cuyo  tema central  habfa  sido o t r o .  E l  mismo proce- 

dimiento  se s i g u i ó  para cada r u b r o  general.  

, 

En e l  cuadro de vaciado ( p.ag: 1)  asimismo,  se  fue 

marcando  en  que sesión o sesiones  aparecfan  las  categorfas 

de cada r u b r o  general.  

Esta manera de organizar y s i s t e m a t i z a r   l a  información 3 
nos permitió  analizarla s i n  perder de v i s t a  a cada sesión como 

una unidad. Es decir,   el   conjugar  todas  las  categorfas  sobre 

un mismo r u b r o  general ,  h izo  posible v e r  l a   i n f l u e n c i a  que 

cada categorfa  t iene en l a  problemática a t r a t a r ;  y a l  no 

perderse e l  contexto o l a  sesión en las  que se  fueron  generan- 

do fue también posible  encontrar  las   relaciones  entre las ca- 

tegor las .  ' 
(, ' 



El reporte de la  información y resultados  obtenidos se prg 

senta de manera  descriptiva  en  el  siguiente  capftulo.  Donde 

se  señalan  las  relaciones  encontradas y los puntos  de mayor 

significado,  para  dar  cuenta de la  condición  de  madre en las 

mujeres  que  conformaron  el grupo.  

f 



111. L A  C O N D I C I O N  DE MAORE EN EL GRUPO DE, 

MADRES DE F A M I L I A  

A continuación  se  presenta  el  anglisis  de  resultados, 

que  consiste  básicamente  en  un  analisis de contenido de las 

discusiones  que  se  dieron  en  las  reuniones  de  grupo. 

En principio  este  ana'lisis  se  realiza en funcidn  de los 

temas  eje,  cuya  separación en cuatro  instancias  se  hizo  con 

fines  metodoldgicos y de  estudio,  sin  embargo se retoman  ele- 

mentos  de los diversos  rubros  generales  cuando  el  anblisis y 

la  explicitación  de  las  relaciones  entre  las  categorfas  asf 

lo requiere. 

Esto  es,  si  bien  hay  categorfas  que  corresponden  aparente 

mente  a un sólo rubro,  la  forma mbs acertada de realizar  este 

analisis  es  interrelacionando  entre sf-las categorfas  de  cada 

uno de los rubros  generales. Ya que  en  congruencia  con la e& 

periencia  recogida  a  travgs  del  trabajo en grupo y el  plantea- 

miento  teórico  utilizado,  en  la  realidad  estudiada  las  catego- ~ 

rfas no  se  dan  de  manera  aislada  sino  que ConstiLtuyen. un com- 

plejo  de  elementos  que  interactuando  entre sf, proporcionan 

una  explicación  más  integral  de  la  condición  de  madre  y  de  la 

manera en que 6sta es vivida  por  la  pobrlacidn  de  estudio. 

1 

A s i  mismo,  cabe  señalar  que  a lo largo  del  anglisis se 

incluyen  tambign  algunas  de  las  .frases que las  madres  expresa" - 
ron durante las discusiones  para  enfatizar  algunos de los as- 

W 



pectos. Se consideró  pertinente  incluir  estas  frases o pala- 

bras  -presentdadas e n t r e  coni l las - ,  pues tomando en cuenta que 

se  trata  practicamente de  una descripción o bien de un ans l i -  

s i s .  de contenido,  éstas de alguna manera constituyen los resu& 

tados en s f .  

Por Últ imo,  a l   f i n a l  de este  capftulo  se  presenta también  

e l  cuadro donde se concentraron, p o r  ses ión,   las   categorfas  de 

cada r u b r o  general.  

1. 

cho 

de ( 

GENERALIDADES SO3RE LA S I T U A C I O N  DE LA MUJER. 

Cuando se zbordd es te  tema  en e l  grupo,  r e s a l t ó   e l  he- 

de  que  en general  las  mujeres  se  perciben en una situación 

3esventaja en re lac ión con e l  hombre. Y a  sea p o r  e l  hecho 

de  que los hobres  salen a t raba jar  y en general mantefier un 

mayor contacto con e l  mundo exterior,   se   s i tuan  ante sus o j o s  

como seres con mayores pr ivi legios  y l ibertades .  

i 

Esta  s i tuación de desventaja  se ve todavfa mgs acentuada 

p o r  la  "actitud  machista" que según l a s  madres, los esposos l l e  - 

gan a asumir con e l l a s :  

El hombre  manda porque es e l  m& fuerte  I' 

La vivencia de desigualdad, de  que l o s  hombres son m& 

fuer tes ,   e s tá  dada porque e l l a s  los ven "más seguros, que t i e  - 

nen l a  razón ", porque  se sigue l a  idea de  que e l  hombre 

e s   e l  que manda, e l  que  da Órdenes nada más y porque su 

papel en  ia familia s e  reduce  básicamente a proporcio- 
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nar  el  dinero  para el sustento  familiar. 

It Ellos cumpliendo  con el gasto  creen  que  ya  cumplie - 
ron con  todo." , 

e 

La diferencia  de  roles  que  se  traduce en una.divisi6n 

sexual de trabajo, en limitadas  oportunidades  de  desarrollo y 

nula  preparación  para  desempeñar  otro  tipo  de  actividad,  es 

considerada por'las mujeres  como  resultado  de  la  educación re 

cibida  y en términos  generales  por  factores  culturales y so- 

ciales,  pues  como  ellas  mismas  expresaron, l o s  roles  tradicig 

. .  r 

nalmente  han  sido di'erentes dependiendo  del  sexo. 
4 

I' Se empieza  por  la  educación  que nos han  dado  muy 

arraigada,  asf  como  que  el  papel  que  tiene la mujer  es 

muy  diferente al del  hombre. El hombre  goza  de  todos 

los privilegios y la  mujer  pues  solamente  de  sus  obli- 

gac  lone s. I' 

" Yo m& bien  digo,  que el hombre  constantemente  nos 

esta  presionando,  tú  eres  inferior, tú eres  inferior, 

llega un momento  en  que  nos  acomplejamos  y ya nos  sen- 

timos  inferiores  aunque  no lo seamos." 
2 

Es entonces  que  primero  por  la  educación  recibida y pos - 
teriormente  por su vida  conyugal,  las  mujeres se ven  constan - 

temente  limitadas,  esta  misma  sensación  de  inferioridad  va 

formando "la mentalidad  femenina" de a s u m i r  las  prohibicio- 

nes '' de  que no debemos  hacer  ciertas  cosas". 
: I  

. .  
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También  resaltó el  hecho  de  que  a  pesar  de  ser  ésta, 

una  vivencia  compartida  por  muchas  mujeres  de su comunidad, 

no  sea  posible  hablarlo  entre  ellas,  pues  como  expresan  "las 

mujeres  se  convierten en los peores  jueces de las  mujeres". 

Dentro de  este  mismo  rubro, .fue  de  gran importancia  y  de 

hecho  surgid  repetidamente  a lo largo de  varias  discusiones 

el  carecer  de  tiempo  libre. 

El no  disponer  de  tiempo  para si mismas  se  encuentra  muy 

relacionado  con  otros  temas  eje,  como son la  educación  de los 

hijos  y  la  realización  del  trabajo'doméstico. . Ellas  como 

Únicas  responsables  de  ambas  cosas  no  tienen  las  mismas  posi- 

bilidades  que el hombre  de  ldbrarse  de  estas  funciones  que 

les  absorben  la  mayor  parte  del  tiempo.  Explicando  incluso 

a través  de  este  hecho  el  ausentismo o la  impuntualidad  en 

las  reuniones, o bien  justificando  de.  esta  forma  el  que  otras 

madres  no  participaran. 

porque  todas  estamos  ocupadas  no, y luego  dirán 

no  pues  ellas no tienen  nada  que  hacer,  pero  pues  no, 

nos debemos  de  dar  una  escapadita  para nosotras tam- 

bién. " 

Esta idea, además,  resulta  especialmente  ilustrativa 

de cómo  estas  mujeres  son  tomadas  en  cuenta en función  de los 

demás,  pues si no  están realizando. algún tipo de t r a b a j o  do- 

mgstlco, o alguna  otra  actividad  relacionada  directamente  con 

los h i j o s  o el marido, se piensa que no tienen  nada  que ha- 

c 



c e r ,  t a l  parece que  no es p o s i b l e   p e n s a r   e n  l a  p o s i b i l i d a d  

de que a e l l a s  se l e s ,  o c u r r a  o n e c e s i t e n  hacer a l g o  para sf 

mismas. 

A l g u n o s   o t r o s   a s p e c t o s   s o b r e  es te  mismo r u b r o ,  se i n t e -  

grar5in de  ' f o r m a   e x p l i c a t i v a   e n  e l  a n a l i s i s  de los o t r o s  temas 

. e je .  

y ,* , ' 
-; i 

2 .  EDUCACION Y C U I D A D O  DE L O S  HIJOS 

Este es uno de los temas q u e   r e s u l t ó  de  mayor r e l e v a n  
J 

c i a  para las  madres, e n  l a  medida q u e   s i e n t e n  recaer s o b r e  

e l las  t o d o  e l  p e s o  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d   e n  l a  e d u c a c i ó n  y _I 

cuidado de l o s  h i j o s .  No c u e n t a n   c o n  e l  apoyo de l o s  mar idos  

parz c o m p a r t i r   n i n g ú n   t i p o  de a s u n t o   r e l a c i o n a d o   c o n   e l l o s .  

'' El papa no l e s  dice  nada,   uno es l a  que l o s  rega- 

ña ,  n o s o t r a s   l i d i a m o s   c o n   e l l o s ,  l o s  papas no para nada'' 

'I d i c e ,  bueno es t u   p r o b l e m a ,  o sea d i c e n ,   y o  no t e n  - 
go que ver  nada   con   eso  y ahi t ú  t e  l as  arreglzs;  y 

ademas t ú  me dices  de  l o s  n i ñ o s ,   p u e s   y o   n i  l o s  v e o ,  

3, 
L'. 

n i   e s t o y   a q u f  me d i c e , - t ú  eres l a  que sabes como son  y 

como los debes e d u c a r .  'I 

D e n t r o  de e s t e  t ó p i c o   g e n e r a l ,  l a  p r e o c u p a c i ó n   p o r  l a  

f o r m a c i ó n   e s c o l a r   r e v i s t e   g r a n   i m p o r t a n c i a ,  pues  es  a t r a -  

I 
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pues  como  les  digo  a  mis  hijos,  yo  burra  y  uste- 

des  burros,  a  donde  vamos  a  ir a dar,  pues  como  que no." 

I' no  hijos  les  digo,  si  nosotros  no  sabemos,  siquie- 

ra ustedes  aprovechen. " 

En  es'te sentido  es  por  tanto  f6cil  entender  que  para  las 

madres  sea  importante  la  formación  escolar  de los hijos,  sin 

embargo  se  percibe  a  través  de los diversos  diglogos de estas 

madres,  que  esta  preocupación  tiene de fondo  también  el  he- 

cho  que  ellas  viven  como  causa  importante  de sus limitaciones 

la falta  de  preparación. Y esto  evidentemente  como  resultado 
J 

de las  escasas oportunidades'que tuvieron. 

'' Las  mujeres  no  están  preparadas, si nos  dejaran 

llegar€amos  a algo. 

A través  de  esta  expresión se logra  ver,  que las mujeres 

efectivamente  se  sienten  en  una  posición  inferior, sin embar- 

go lo que  es  importante  resaltar  es  que  ellas  no lo atribuyen 

a la naturaleza o a  una  caracterfstica de la mujer  en  sf, 

sino  a  causas o factores  externas  que  les  han  impedido  prepay-;, I- 
rarse. 

Esta  desvalorización  de sf mismas y sentir  que  son incg 

capaces  de  proporcionarles a sus  hijos  elementos  valiosos 

para  enfrentarse  a  la  vida -senialando que "no se  esta  prepa- 

rada  para  ser  madre"-,  repercute en el hecho  de  centralizar 

en la  formación  escolar,  la  educación de los hijos, dejando 

c l a r o  q u e  Zsta no es visualizada como el complejo  de  hábitos, 
c. ' 

F 



actitudes,  conocimientos,  habilidades y destrezas,  que  se  dan 

en la  interacción  con  la  familia y'en general  con  la  comuni- 

dad  que los rodea';  sino  como la  adquisición  Únicamente  de 

información y conocimientos  elementales  que los posibilite 

para integrarse  a  algún  tipo  de  trabajo. 

Para  las  madres la razón de ser de sus hijos  es  que  va- 

yan a la escuela y que  aprendan10  necesario  para  poder  tra- 

bajar y posteriormente  mantener una familia. 

En este  sentido  es  que su visión  del  mundo  se  reduce  a 

un Qmbito  pequeño,  djqde  el  esquema  esta  claro, l o s  niños se 

van  a la escuela, el marido  se  va  a  trabajar, y ellas  se  que- 

dan  como  responsables  de  que  todo  esto  funcione, de  que  pue- 

da ser  asf. 

I' Los niños  crecen y se  van a la escuela,  mientras 
I 

uno se  dedica al hogar" 

Entonces,  estas '' madres  desvalorizadas ", se  vuelven 
un factor  indispensable  en la propia  visión  que los niños  in- 

ternalizan  de la vida o del  mundo, y es por tanto  que  esta 2 
madre  aparentemente  irrelevante  se  vuelve uno de los seres 

m& influyentes  en .la formación  de 10s niiios. 

. Otro  hecho  que  ejemplificarfa  esta  situación  es  que 

cuando  se  habla  de los hijos en abstracto y se preocupan por 

. lo anteriormente  mencionado, se refieren  generalmente a ¡os 

hijos  varones.  En  cuanto  a  las  expect,  .tivas  con  respect0 a 
c ' 



66  

las hijas ia forma  de pensar se perfiló  un  tanto  diferente. 

'I El hombre  puede  estudiar y debe, ya que  es  quien 

va  a  mantener  a  su  familia." 

Pues  las  niñas  es  bueno  que  se  eduquen,  total 

uno  nunca  sabe si tendran  que  trabajar y tampoco  que 

las  agarren  como a uno." 

'I si  no  se  necesita  trabajar,  ir  a  la  escuela  no 

le  hace  daño  a  nadie." 

Lo que  aquf  es  necesario  destacar,  es  que si bien  las 

madres  normalmente  repiten l o s  esquemas  de  educación,  en el 

caso  de  las  hijas se advierte la preocupacidn  de  agregar  a 1 

su formación  la  instrucción  escolar  como  un  elemento  que  de 

alguna  manera  les  permitirá  superar  las  limitaciones  que  tra - 
dicionalmente  implica el rol femenino.  .Se aantean que  una 

preparación  mgs  amplia cambiarfa  significativamente en  sus  hijas 

SU estatus  en la familia  en  términos  de  un  mayor  respeto  por 

parte  del  marido y como  una  forma  de  compensar  el  sentimiento 

de  inferioridad. Lo que sf es  claro  es que no  se  plantean 

la preparación  de  sus  hijas en aras  de  un  desarrollo  personal 

más  amplio  como  podria  ser  el  llevar  a  cabo  algún  tipo  de  es- 

tudio  técnicc o profesional. 

Esto  introduce  un  cambio  en  cuanto a la  transrnisi6n  del 

i 

i 

esquema  tradicional,  sin embargo resulta un tanto  contradicto - 
rio que si bien  ellas se sienten  incapaces  de  hacer  aportacio - 



nes  valiosas  para  la  formación  de los hijos,  son  perfeetamen 

te  capaces  de  reproducir en la hija  las  responsabilidades  que 

implica  el  Lrabajo  doméstico,  sobre todo cuando  ellas lo vi- 

ven como  una  carga. 

" La mujer  como  va  a sep.mantenida, debe  aprender 

a hacer  labores  del  hogar. 

I' Se  le  debe  educar  a  las  niñas para que  sean 

amas  de  casa,  porque  eso  es lo que  siempre  vamos  a 

hacer. '' 

Aquf  aparecen  ciertos  aspectos  de  importancia,  pues  por 

un lado,  como ya se  señaló  anteriormente,  estas  mujeres  sien 

ten que  con un poco de.preparaciÓn su vida  hubiera  cambiado 

en algo,  se  lamentan  de  una  serie  de  llmitaciones  propias, y 

sin embargo  aún  reproducen  para las hijas  una  parte  importan - 
te de la  misma  educación  que  ellas  recibieron. 

!'En  este  sentido,  las  madres  juegan  un  papel  fundamental -y 

en la diferenciacidn  de  roles  entre  niños y niñas. Por una 

parte  esto se  puede  entrever a  partir  de  las  prácticas  de 

crianza,  que  comprenden  desde  permisos,  castigos y recompen- 

sas,  juegos y juguetes  permitidos, etc., y que son diferen- r 
tes  dependiendo  del  sexo; y por  la  otra,  tomando  en  cuenta \ @O 
que  gran  parte  del  aprendizaje  de los niños  se da por  imita 

cibn, hay una  serie de patrones  que los niiios adquieren  in- 

cluso  sin la participación  consciente  de I C s  padresa. Es en-- li 
tonces que  la diferenciacidn de roles se da como  un  proceso 

\ 

. e  
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muy natural  en la educación de l o s  hijos. 

Desde  niña se le  inculca  a  cuidar  a los hermani- 

tos  menores. 'I 

Le empiezan  a  prohibir  juegos  de  niños y cuida 

a su muñeca  como su mam6 la  cuida  a  ella." 

'I Las  niñas  imitan  a  la  mamá,  juegan  a la comidita, 

a hacer  el  quehacer,  a  cuidar  a los hijos.. . 
If Los padres  luego  se  oponen  a  que los niños  hagan 

tareas  del  hogar,  pero  las  niñas si. 

En esta Última  frase  se  aprecia adem&, que si bien l o s  

padres no participan  integralmente, si intervienen de alguna 

manera en la formación  de l o s  hijos,  sobre  todo  a trave; de 

comportamientos  en lo que  les  parece  importante  para  la  edu- 

cacidn  de los hijos  varones. 

Otros  aspectos  en  el  cuidado y educacidn  de los hijos, 

que recaen exclusivamente  en  las  madres,  son  la  preocupacidn 

constante  por  ellos  asf  como  por los problemas  económicos, 

que  abarcan  desde los materiales  escolares,  cuotas  exigidas, 

hasta  todos los gastos  que  representan la alimentación,  el 

vestido y cualquier  problema  de  salud  que  se  presente.  Como 

ellas  mismas  señalan.. 
. 

Lo económico  si  es  de lo que  mgs  importa,  pues 

para  poder  darle  una  educacijn,  al$mentarlo,  vestir- 

lo y tpdo .  " 



Estoy  de  acuerdo  en  que él es el que  trae  el 

gasto,  pero la que  tiene  que  hacer  milagros  para  que 

alcance soy yo."  

" Me  dice ten el  gasto, 61 no  sabe si me  alcanzó 

no...  de ah€ yo tengo  que  sacar  para la luz, el  agua, 

para  el  predio, él no  sabe  nada  de  eso,  que le piden 

un cuaderno o alguna  cosa al niño,  tampoco, e'l cumple 

de  darme lo que es y ya.'" 

Otro  punto  que  también llamó la atención en este  rubro, 

es  cdmo  para  estas  mujeres,  para  las  cuales el ser  madres re - 
presenta 'I un aspecto  importante  de  realización  personal ", 
la maternidad  conlleva  sin  embargo  una  serie  de  problemas, 

pues  llega  un  momento en que  a los hijos más que  disfrutar- 

los l o s  viven  como  un  problema  constante  por  la  serie  de  exi - 
gencias  que  representan, no'só10 en términos  de  proporcionar 

les l o s  recursos  materiales  necesarios,  sino  también  en  tér- 

minos de que  es  un  trabajo  de  tiempo  completo er, el  que  in- 

vierten  la  mayor  parte de su energia. E s t o  se  convierte 

también  en  uno  de los factores  más  relevantes  que  determinan 

la falta  de  tiempo  para sf mismas. 

Lo anterior  llega  a  reflejarse en un sentimiento de 

ambivalencia  hacia los hijos  que  se  manifestó en varias dig 

cusiones. 

'' si son bonitos,  pero  muchas  veces lo sacan  a  uno 
de  quicio. " 



It Hay dfas  que  dan  ganas  de  matarlos. '' 

Este  sentimiento  de  ambivalencia,  también  provoca  en 

ellas  sentimientos  de  culpa, y aunque  se  defienden  de  gstos 

manifestando  que  no  son  las  Únicas  responsables, " que  no 

son las  Únicas  que  intervienen en la  formacidn  de l o s  hijos"; 

y que e'sto también  se  debe  a la "falta  de  preparación  para 

ser  madres", lo cierto  es  que si asumen o les  es  asignada 

la  responsabilidad y no  deja  de  constituir un conflicto  per- 

sonal. 

Finalmente  tenemos  que  sobre  esta  función, . .  de socializa 

ción y cuidado  de l o s  hijos, lo que  constituye  para  ellas 

una  carga en la vida.son aspectos  que  podrfan  tener  solución, t 

porque  las  madres  no  protestan  ante  el  hecho  de la materni- 

dad en sf, sino  que  se  revelan  basicamente  ante la falta  de 

recursos  para  proporcionar  a los hijos lo que  consideran uria 

formación  adecuada. 

Por tanto,  parece-posible  que si  estas  madres  compartieran 

ésta  función  con los maridos,  contaran  con l o s  recursos  mate - 
riales  suficientes y la  preparación  necesaria,  no s o l o ,  no. 

la vivirían  como  una  carga,  sino  que  seguramente, la informa - 
_ .  

ción y una  interacción  distinta  con el medio que, las  rodea, . 
les  proporcionaría  elementos  para  cuestionar y tener  la  po- 

sibilidad  de  modificar  algunos  aspectos  en la educación  de 

los hijos.  Pues  de  acuerdo con lo que  en el mismo  grupo  se 

llegó  a  manifestar,  esto  redundarfa  en  mejores  condiciones de 

v i d a  para l o s  h i j ' o s  y para ellas en tanto  mujeres. 



E s t e  tema e j e ,  r e p r e s e n t ó   a l g u n a s   d i f i c u l t a d e s  para s u  

a b o r d a j e ,  y se h i z o   b g s i c a m e n t e   e n  un p a r  d e  r e u n i o n e s ,  a una 

de l a s  c u a l e s   a s i s t i e r o n  muy p o c a s  mamgs; S i n   e m b a r g o ,  es  

' n o t o r i o   q u e  sea e l  tema donde se g e n e r a r o n  más c a t e g o r f a s .  

Esto pudo deberse a que si b i e n  l a s  madres no se s e n t f a n   c o n  

l a  c o n f i a n z a  de d i s c u t i r  acerca de s u   p r o p i a   s e x u a l i d a d ,  l a  

misma f a l t a  de i n f o r m a c i ó n   q u e  se t r a d u c f a  en u n a   i n c a p a c i d a d  

para expresar l o  que  opinaban y por l o  t a n t o   d e s a r r o l l a r   u n a  

d i s c u s i ó n ,  hacia que-mbs  que. d i s c u t i r   r e a l i z a r a n   c o m e n t a r i o s  

c o r t o s   p e r o   s i g n i f i c a t i v o s .  

O t r o   h e c h o   i m p o r t a n t e   f u e '   q u e   f i n a l m e n t e  e s t e  terna se 
. ,  

a b o r d e  a t r a v é s  de . l a s  e x p e r i e n c i a s  .de embarazo y p a r t o  ,' de 

s u   p r e o c u p a c i ó n   p o r  los m é t o d o s   a n t i c o n c e p t i v o s  y por l a  

e d u c a c i ó n   s e x u a l  de l o s  h i j o s .  Lo c u a l  habla de cómo l a s  

m u j e r e s   v i v e n  s u  s e x u a l i d a d   e n   f u n c i ó n  de a l g o ,  como serfa 

b g s i c a m e n t e  e l  t e n e r   h i j o s ,  y no l o  abordan como un tema i m -  

p o r t a n t e   e n  s f  mismo y para e l l a s .  

E s t o  es  s i g n i f i c a t i v o   p o r q u e  a pesar de que hay a c t u a l -  

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

u n a   d i s c u s i ó n  más abier ta ,  q u e   i n c l u s o   l l e v a r l a  a p e n s a r  que 

h a b l a r  d e l  s e x o  C G ~ O  t a b ú   r e s u l t a   a n a c r ó n i c o ,  lo c i e r t o  es 

que e l  n i v e l  de d i s c u s i ó n  que se h a  dado - s i  b i e n  ha t e n i d o  

a lgún t i p o  de r e p e r c u s i j n  -, no hs t r a F - e n d i d o  a l o s  n ú c l e o s  
C I  



a los núcleos  mayoritarios  de  población  femenina  como  podrfa 

esperarse,  pues  en  la  realidad  en  este  caso  concreto  las  mu- 

jeres lo siguen  viviendo  como  un  tema  vedado  y  tabuizado. 

Es  por  tanto  que  en  principio,  al  abordar  este  tema  se 

hicieron  abundantes  comentarios  con  respecto  al  embarazo y 

parto,  que se referían m& que  nada  a  la  narración  de  sus 

propias  experiencias. 

Estos  acontecimientos  que  en  general  representan  una 

parte  fundamental  de su vida,  fueron  recordados en la  mayorfa 

de l o s  casos  como  episodios  agradables. Tal parecfa  que so - 
bre  éste  tópico  hubieran  podido  hablar hora; y  horas, lo que 

es indicativo  de  que  por  un  lado  no sólo representa un hecho 

fundamental en su  existencia,  sino  que  parece  no  estar  aso- 

ciado  directamente  con  la  sexualidad y por  tanto  no  represen 

tar  un  tema  vedado.  En  esta  fase,  incluso  la  maternidad  es 

vivida  como  una  experiencia  muy  gratificante. 

Es  una  experiencia  bonita la de  estar  embarazada." 

It Es bonito  revivir lo que  sentimos  cuando  tuvimos 

a nuestros  niños. 

En relación con los métodos  anticonceptivos,  se  expre- 
-" 

saron 'a favor  de su uso y lo consideran  un  avance. - De hecho ;' 

en su mayoria  tienen  practicada  ia  salpingoclasia o utilizan 

algún  otro me'todo. Tomando en cuenta  que  el  tener  hijos se 

presenta  como  la  funcióa  social d e  la  mujer,  en  algunos  casos 

se vieroll criticadas por haberse operado, - I '  si porque luego 

I .  
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d i c e n   q u e  uno y a  no s i r v e  para nada" -, s i n  embargo  .defen- 

d i e r o n   f i r m e m e n t e  e l  d e r e c h o  de l a  m u j e r  a d e c i d i r  e l  no 

- t e n e r  mas hijos-independientemente de c o n t a r  o no como e l  

apoyo de l o s  m a r i d o s .  

'I E s t a  l a  debe de  tomar l a  m u j e r ,   s o b r e   t o d o   c u a n -  

do los hombres se oponen." 

'' La d e c i s i ó n   c u a n d o   n o  se puede hacer e n t r e  l a  

l a  pare ja ,  l a  debe de tomar l a  m u j e r . "  

Una de e l l a s ,  l a  q u e   t i e n e  más h i j o s ,  admitió haberse 

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

no h u b i e r a   t e n i d o   t a n t o s  hijos, s i  h u b i e r a   s a b i d o  como e v i -  

tar lo .  

'' Yo s i  f u e r a   e n  e s t e  t i e m p o ,   y o   n o   h u b i e r a   t e n i d o  

t o d o s  esos h i j o s ,   p e r o   p u e s  l a  p u r a  verdad yo  no  pen- 

saba e n   n a d a ,  yo me case' nunca  pense   que s i  yo iba  a 

t e n e r   t a n t o   h i j o ,   p e r o  s i  h u b i e r a   s i d o   e n  es te  t iempo 

me quedd  con  dos o t r e s . "  

C u r i o s a m e n t e   t a m b i é n   e s t u v i e r o n  de acuerdo   con  l a  lega--  

l i z a c i ó n  de l  a b o r t o ,   p e r o   b á s i c a m e n t e  para a q u e l l a s   m u j e r e s  

que ya contaban   con  muchos h i j o s  y no  en e l  c a s o  de q u e   f u e -  

ra  e l  primer embarazo.  . 
'' Si es tar fa  b i e n   q u e   l e g a l i z a r a n  e l  a b o r t o  para 

cuando y a  se t i e n e n  muchos hijos." 

t 

I 

i 
i 

í 

E s t o  r e s u l t a   c u r i o s o ,  p c ~ q u e  México en d i v e r s o s  aspec tos  



7 4  

es un pals  con tradiciones y costumbres arraigadas ,   s i   b ien 

e l  tema del  aborto ha sido  causa de importantes  controver- 

s i a s ,   e l  que estas  madres reivindiquen  este  derecho como  una 

opción  viable o como un a l ternat iva  cuando  ya se han tenido 

muchos hijos,   deja  clara  la  earga  tan  importante que repre- 

senta e l   t e n e r  un h i j o  no deseado,  para l legar   inc luso a pen- 

sar  en e l  aborto como  una manera de ev i tar lo .  

E s  decir ,   se  hace notable,  co'mo en es te  grupo donde no 

se  podrfa  esperar una o p i n i ó n  f l e x i b l e  en re lac ión con un t e  

ma tan  estigmatizado,  se  l lega a re ivindicar   e l 'aborto  como 

una opcidn de l a  mujer. Lo cual  implicarfa  pasar por  enci-  

ma de todo  e l   e s t e r e o t i p o  de l a  madre  que se   t iene  profunda- 

mente arraigado y romper  con valores que han sido  internali-  

zados desde niñas. E s t o  entonces  aparece como un ejemplo 

c laro  de  cómo una realidad  concreta -por . las   exigencias y ne 
cesidzdes que plantea-   l levarfa  incluso a rebasar un esquema 

tradic ional  de vida. 

Se consideró también importante e l  uso de anticoncepti-  .. 

v o s ,  porque s i  bien a un nivel  general o conceptual,  estas 

mujeres admiten que las  relaciones'   sexuales no aeben l ievarse  

a cabo con e l  Único f i n  de procrear,  - 'I no son sólo para p! . c: 

t e n e r   h i j o s ,  también para  'satisfacer  nuestro  organismo, no"- 

en s u  caso  concreto,  sin embargo resulta  relevante porque 
I -  , f? 

se percibió un cierto  rechazo a las  relaciones  sexuales,  

- a l  v i v i r l a s  básicamente como una obligación que implica e l  

matrimonio-, p o r . 1 0  que s i  hay que cumplir con e l l o ,  p o r  l o  
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menos  que  se  vean  libres  de la posibilidad  de  embarazarse. 

En cuanto  a  su  propia  sexualidad lo que  quedó  claro, es 
n. 
J 

que en su mayorfa  llegaron  al  matrimonio sin ninguna  experien 7: p.. 
y - 

cia  previa  y  con  una  información  muy  escasa o distorcionada. 

Le llegan  a  decir  a  uno  sobre la menstruación o del 

embarazo,  pero se  brincan el paso  muy  importante  que  es 

el de la  primera  relación." 

It Yo era muy  ignorante,  a mi me  dijeron  que  con la 

menstruación  iba  a  tener  un  hijo." 

'' Tanto  en l o s  hombres  como  en la mujer  hay  una  falta 

de  información con respecto  al  sexo  y  sexualidad,  ni 

l o s  nombres  de sus partes  saben." 

En este  sentido, l o s  maridos  por  sus  propias  carencias, 

tampoco  fueron  capaces  de  brindar  algún  tipo  de  solución, 

pues  ademgs  de  acuerdo  a lo reportado  por  las  mamgs,  la  co- 

municación  con  ellos en este  aspecto,  es  practicamente  ine- 

xistente. 

Toda  esta  falta  de  información,  aunada  a la represión 

sexual  m6s  acentuada en las  mujeres, se traduce  en  el  hecho 

de  vivir  las  relaciones  sexuales  como objetos;con el fin 

de  cumplirle  al  marido;  donde  dificilmente  toman  la  inicia- 

tiva  y  su  participación  es  mas  bien  pasiva;  generando en su- 

. 

ma  una  importante  actitud  de  rechazo al contacto  sexual. 

NOS t.ornan. corno UR objeto no, como un objeto  perso- 

.. ".. . 
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nal de e l l o s . "  

Yo me espero a que él se duerma para irme a acostar . "  

I' Con respecto a l a   r e l a c i ó n ,   e l  hombre siempre por  l o  

general nada más es cuando e l  hombre desea  tener  rela- 

ción y cuando no se l e  ha  de respetar ,  cuando e l  l a  

desea hay  que tener la . "  

I' En e l  aspecto  sexual l a  mujer t iene que sa t i s facer  

a l  esposo." '' S i  porque dicen que pues para  eso  se 

casaron. 

La represión  sexual que l a s  hace s e n t i r ,   s e r i a s  desven- 

t a j a s  en re lac ión con e l  marido, st? advirt ió  en varias  ocasio - 
nes a l  abordar e l  punto de las relaciones pre y extramatrimo- 

t 

nia les .  

Como punto de central   se  diÓ e l  hecho de revelarse  ante 

l a   s i t u a c i ó n  de  que  en l a  sociedad los hombres tengan l a  li- 

bertad de tener  relaciones  fuera  del matrimonio. Pues i n d g  

cuando les   fuera  dada l a  oportunidad-, l e s  parece una s i tua-  

c i ó n  marcadamente desigual e l  que a los hombres no s e   l e s  

cuestione  mientras que en'ellas n i  siquiera  se  considere como 

una posibil idad.  . . 

" Nosotras empezamos tarde,  cuando e l  esposo es e l  

primero y e l  Único y ahf.empieca t o d o  de  que  como vas 

a tFtner re lac ion con' o t r o .  Aunque se tenga l a  mentaljdad 



t r o  no Lo aceptamos todavia, n i  nosotras n i  nuestras 

amistades. 'I ' 

'I E l  que l a  mujer pueda e s t a r  con otros hombres, no 

entra en nuestra  sociedad, no porque sea malo o bueno, 

no cabe , no s e   l e  ha  dado lugar." 

A s 1  mismo, resul tó   c laro  que mientras en l o s  hombres las 

relaciones  prematrimoniales y l a   i n f i d e l i d a d  gozan de acepta - 
ción  social ,   para l a  mujer esto  constituye un estigma de gra- 

ves  consecuencias. 

tt En e l  hombre siempre se  h*aceptado que tenga  rela-  

ciones y a cualquier edad y con quien  quiera. 

" La mujer t i e n e  problemas  después,  se  dice que es 

una mujer f á c i l  y para e l  hombre no hay problemas, n i  

siquiera  se  l legan Ú enterar y s i  se  l legan a enterar ,  

l a  culpa  es de l a  mujer p o r  zceptar. A l  hombre hasta 

se l e   f e s t e j a ,   s e   d i c e  hay  que bien y a  se   es tá  .. haciendo 

hombre. 

Cabe señalar que  aunque las  relaciones  pre y extramatri - 
moniales, pueden ser  dos instancias   scscept ibles  de un anál i  

s i s  por snparado,  aquf s e  presentó de forma con,junta, pues 

es de esta manera como fue  abordado 2n Is discusien  grupa13 



educación  sexual  de los hijos, que lleva  a  considerar  que  es 

una  preocupación  natural.  por l o s  nijos en sí, pero  que  tiene 

de  fondo  la  Intención  de  quererles p~oporcionar a  ellos  la 

información  que  no  pudieron  tener.  Resultó  muy  notorio,  que 

una  vez  más  ellas  se  sienten  incapaces  de  brindar  ayuda  en 

este  sentido  y  por  tanto  les  parece  que  es  un  aspecto  que 

debe  estar  contemplado  en los programas  educativos. 

I' Luego le preguntan a uno los niños y no  sabemos 

ni  que  decirles,  no se sabe  que  decirles,  se  decirles 

la verdad,  en  las  escuelas ya reciben  orientaciones y 

nosotras  no, yawltienen .mas abertura  para  explicarles 

estos  temas. I' 

Es entonces  que  la  incapacidad  para  hablar  sobre  temas 

sexuales, no ya a  nivel  del  grupo,  sino a nivel  familiar, 

- en donde  dificilmente  se  llega  a  entablar un diglogo  con 

el esposo o con l o s  hijos-,  responde  evidentemente a la ca- 

recia  de  información,  pero  más  inportante  aún  es  la  sociali- 

zación  que se recibe  y  transmite  precisamente  al  interior 

de  la  familia,  pues es  a  traves  de  ella  que  el  sexo  se  sigue<? 

reproduciendo  como un tema  tabú. 



4. TRABAJO DOPESTIC0 

Es importante  señalar que el tema del   t raba jo  domés- 

t i c o  no fue  tratado en  una sesión en par t i cu lar ,  pero  estuvo 

presente a l o  largo de las  reuniones, en l a s  que fue n o t o r i o  

observar cómo a través de discusiones  acerca de otros temas , 

l o s  comentarios  recaian  frecuentemente en aspectos  relaciona- 

dos a las   ta reas  domésticas: 

.. .- ' .  , 

Antes de abordar en concreto l o  que representa  el   traba-  

j o  doméstico  para e l  grupo de  madres es  pertinente  hacer  al-  

gunas consideraciones  generales s0br.e l a s   c a r a c t e r f s t i c a s  que 

es te  t i p o  de trabajo  adquiere en estratos   socia les  como a l  que 

pertenecen  estas  mujeres. 

S i  bien  se pudo saber que todas  cuentan con s e m i c i o s  

de  agua y luz, no todas  cuentan con c a l l e s  pavimentadas n i  

accesos   fsc i les  a sus domicilios.  A s f  mismo ninguna de 

e l l a s  cuenta con alguna empleada doméstica n i  con toda l a  i n  - 
f raestructura   necesar ia   para   fac i l i tar les   es tas   tareas .  Es 

a s €  que e l l a s   s o l a s  deben real izar   todas   las   tareas   re lac io-  

nadas con e l  hogar que  van desde l a  limpieza y arreglo de l a  

casa ,  e l  l:.vado y planchado de l a  ropa, l a  preparación de l a  

comida, l a  compra  de comest ib les ,   e l  pago  de s e r v i c i o s ,   l l e -  

var y t r a e r  a los hijos a la   escuela,   hasta  solucionar  cual-  

quierimprevisto que sur ja  a lo largo  del  dfa.  

Este  trabajo  rutinario y s i n  descanso, con todas  las 
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actividades que implica son responsabilidad Única de l a  mujer 

y se ve agudizada p o r  la   presencia  de los h i j o s ,  pues no sólo 

aumenta  en términos  del  esfuerzo  físico que debe r e a l i z a r ,  

s i n o  también implica una preocupación  constante en e l  sentido 

de hacer  rendir  el  gasto  para  reproducir una famil ia .  A s f  

las  tareas  domésticas que ocupan'la mayor parte o bien todo 

e l  dfa y durante  todos los días n i  s iquiem  se  ven interrumpi - 

das p o r  enfermedad o vacaciones. 

Nunca tenemos un dia de descanso, que l e  d i g o  

un dfa ,  un minuto l i b r e . "  

En las  vacaciones  nosotras seguimos trabajando, no 

tenemos vacaciones." 

Cuando salimos a algún lado, ... no pues yo a 

ouidar a los niños  mientras él toma e l  sol." 

Se enferma uno y uno está  trabajando,.  . . yo de 

m i  parte s i  me enfermo me tengo que parar a hacer l a  

comida, j a l a r ' l a  basura,  hacer  las  camas... ,   lavar los 

t r a s t e s .  S i n  en cambio se enferman e l l o s ,  se estsn 

en l a  cama... y uno pues como sirvienta.! '  

Este arduo traba jo  que requiere una gran inversidn de 

energía y manejo de varias  "especialidades",  en e l  que l a  ma 
dre también se  vuelve  indispensable  para e l  funcionamiento 

famil iar ,  no sólo no e s t á  remunerado y desvalorizado  social- 

mente,  sino que e l l a s  mismas l o  v i v e n  como  una carga y s in  

valor alguno. 

I 



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

s i q u i e r a   g a n a b a  yo, p e r o   a q u f   s o y   s i r v i e n t a  y no me 

pagan.  I' 

y es q u e   n o s o t r a s   t e n e m o s  l a  idea de que l o  que 

hacemos  no t i e n e   v a l o r . "  

L l e g a r   i n c l u s o  a desempeñar un t r a b a j o   c o n s i d e r a d o  so-  

c i a l m e n t e   p r o d u c t i v o ,  a l  e s t a r  a s a l a r i a d o ,  no se p r e s e n t a  

como u n a   a l t e r n a t i v a   e n  s u  v i d a ,   p u e s  -s i  b i e n  estas m u j e r e s  

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

h o g a r - ,   c o n s i d P r a n   q u e  de t e n e r  l a  opor tunidad de r e a l i z a r l o ,  

de ninguna  manera l as  l ibrar ía  de 1 l e v a r . a   c a b o  l a s  tareas 

domést i cas   que  se p r e s e n t a n   e n   s u s   v i d a s  como a l g o  y a  i n h e r e n  

t e  a s u   c o n d i c i ó n   d e . m u j e r ;  y es te  t a n  sólo implicarfa un 

mayor desgaste con muy p o c a s   p o s i b i l i d a d e s  de s u p e r a c i d n  per - 

I - 

s o n a l .  

If Yo p i e n s o   q u e  l a  m u j e r  siempre sale perdiendo 

cuando t raba ja  e l  hombre y t r a b a j a   l a  m u j e r ,  l a  mu- 

j e r  t i e n e   q u e  l l e g a r  a hacer e l  q u e h a c e r ,  como si se 

quedara   en  s u  casa. 'I 

Ademas cuando trabaja una   mujer  como que hay . 
m& r e p r o c h e s ,  p c r  e j e m p l o  de que s i  no es tá  l a  casa 

l i m p i a ,  s i  no e s t 5  l a  comida,   empiezan s i  tú q u i e r e s  

t r a b a j a r  tienes que d a r t e  t i empo. "  

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



. .  . . .  
d e t e r m i n a   e n   g r a n  medid'a SQ e n c i e r r o   e n  .el  hogar ' ,   pues se 

c o n v i e r t e   i n c l u s o   e n  e l  p r e t e x t o  para que los maridos  no l e s  

p e r m i t a n  s a l i r  o d e s a r r o l l a r   a l g ú n   o t r o   t i p o  de a c t i v i d a d .  

'* l u e g o  me -dice y ttí porqué   quiere -s  s a l i r ,  a 

ddnde v a s  si a q u f   t i e n e s  mucho que hacer." 
. .  . ~..,, . , .~. -; . .._ . .  

ri ,.Si, a h €  'no's quieren :s'i&npre en l a  casa. 'I 

De t o d o   l o   a n a l i z a d o ,  e l  t r a b a j o   d o m 6 s t i c o  es uno de 

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

l o s  h i j o s ,   a b s o r v e   t o d o  e l  t i empo de estas'. m u j e r e s .  Este si" 

embargo implica un d o b l e  desgaste pues  a l  f i s i c o ,  cabria aña-  

d i r  un desgaste p s f q u i c o  o emocional  ya que e l  t r a b a j o  dom6s- 

t i c 0  no s d l o  es r u t i n a r i o ,   s i n o   q u e  ademgs parece no ref le jay  

se e n   a l g o  ú t i l ;  no se l e  r e c o n o c e ;   n u n c a - e n c u e n t r a   s u   f i n ;  

y a l  carecer de v a r i a n t e s  no hace n i n g ú n - l l a m a d o  a l a  creat i -  

v i d a d , e n  las  m u j e r e s  como seres humanos. A pesar de e l l o  

es e n  esta función  donde se j u s t i f i c a   u n a  parte e s c e n c i a l  de 

! 

. su e x i s t e n c i a .  

En este  s e n t i d o  se p o d r f a   p e n s a r   q u e  e l  no haber aborda-  

. d o  este r u b r o  de manera mas d e f i n i d a  o precisa e n   a l g u n a  se- 

s i d n   e n   p a r t i c u l a r ,  sea c o n s e c u e n c i a  de un  miedo  inconscien-  

t e  a c u e s t i o n a r   s u   r a z ó n  de ser ,  s o b r e   t o d o  cuGndo e v i d e n t e -  

mente no se p r e s e n t a  para e l l a s  n i n g u n a   a l t e r n a t i v a .  
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C O N C L U S I O N E S  

Para el desarrollo  de  este  estudio,  el  planteamiento 

central  que  se  retomó, se refiere  a  identificar los elementos 

socioeconómicos y culturales  que  encierra  la  condición  de  ma- 

dre en una  sociedad  como  la  nuestra; y a la manera  en  que és- 

ta es  vivida en un grupo  de  madres. 

Para  responder  a  esto  en un primer  momento  se  señalaron 

una  serie de consideraciones  teóricas  donde se  desarrollan 

puntos  importantes de las  categorías  utilizadas ( Trabajo  do- 

méstico,  socialización y cuidado  de l o s  hijos y sexualidad) 

para  posibilitar  el  analisis.  Posteriormente  se  presentó 

el  trabajo  realizado  con el grupo  de  madres  de  familia  asf 

como  el  analisis de la información  obtenida. 

En  función  de los planteamientos y l o s  resultados  obteni - 

dos, se  puede  concluir lo siguiente: 

En un sentido  general,  la  función  de  las  mujeres en la 

sociedad  se explica.en relación cor: l o s  servicios que debe 

prestar  a  otros. Es claro  e  históricamente  observable  la 

falca de  usa  autogestión de  las  propias  mujeres en cuanto 

a  c6al  es  su  papel  en  un grupo sccial.  Pues  no solo  esta en 

función de o t r c s ,  sino que además EO son  ellas l a s  que  deciden 

qu6 y co'mo l l e v a r  a cabo  lo que ''deben de hacer". 

. 



una situacJ6.n  de  desventaja  en relacidn con la comunidad  y 

corn  concre%;amente  ellas lo manifiestan en relación con el 

..marido,  quien  constituye  el  referente.-,inmediato y d s  im - 
portante  del  mundo  masculino en sus vidas. 

.En relación con el cuidado y educacidn  de l o s  hijos,  y 

de acuerdo  a lo planteado,  las  madres  representan  una idgen 

fundamental en la socializacidn de los niños;. y de hecho 6sto  

implica  para  ellas  una gran responsabilidad. 

/' 

La prioridad  que  le  confieren  a  esta  función,  que  les  ha 

sido  asignada,  puede  explicarse por.que es solamente en ellas 

en qui& recae  toda la responsabilidad,  pero también  porque 

parece  ser  que  es  precisamente en el cuidado y educacidn  de 

los hijos,  donde en mayor  grado  encuentran la justificacidn  de 

su raz6n  de ser. 

Las madres  perciben  adema$, que a trave's precisamente  de 

bsta  función  pueden  introducir  cambios, y de  hecho a partir 

de las  discusiones  en  grupo  se  observaron  algunas  modificacio- 

nes  entre la educación  recibida  por  ellas y la proporcionada 

a l o s  hijos.  Evidentemente  estos  cambios no son y  tampoco 

a  ellas  les  parecen lo suficientemente  radicales o importantes, 

pero lo fundamental aquf es  advertir  la  posibilidad  de  inci- 

dir  en ello. 

La sexualidad,  independientemente  de que en las  socieda- 

des  capitalistas ha representado.  una  práctica  especialmente 

conflictiva, en las mujeres se encuentra todavfa m6s matizada 

í 
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por  consideraciones  de  orden  moral,  correSpondientes  a  todo 

un aparato  ideológico.  Esto da' por  resultado  una  marcada 

represión  sexual - caracterizada  por  prohibiciones-  que  no 
sólo limita el  ejercicio  de  su  sexualidad  sino  que  tambign 

problematiza su abordaje. 

La tabuizacidn  de los temas  relacionados  con  la  sexuali- 

dad,  fue  claramente  observable en el trabajo  con  las  madres 

por la dificultad  para  abordarlo  abiertamente y en la falta 

de  información.  Esta  si.tuaciÓn es considerada  por las  ma- 

dres  como  resultado de la  educación  recibida, lo que  las  lle - 
va a  tener en cuenta  como  un  gunto  importante en la  educa- 

ción  de  sus hijos, la  preocupación  por  proporcionarles, 

-aunque  sea  a  través  del  centro  escolar-, la información  que 

requieren. 

Aquf,  nuevamente  nos  encontramos  con  un  problema  que 

es  susceptible  de  modificacidn,  pues  evidentemente  se  encueg 

tra determinado  por  factores  externos al ser  humano. 

En cuanto  al  trabajo  doméstico,  éste  también  resulta 

ser  una  actividad  que o t r o s  definen-que debe  llevar  a  cabo 

la mujer,  claro  está, en funcic'n o para l o s  demss. 
(. 

Este  trabajo,  desempeñado  por  la  mujer al interior  de  la 

familia,  que p o r  una  parte  reviste  las  peores  caracterfsticas 

de cualquier proceso  laboral, no está remunerado y por supues - 
to  no  es  socialnente  reconocido. En este  sentido  hay  una 

con:;ru$ncia total .eptrc las ccnsideraciones teóricas  que se 

t 



presentan  sobre  este  tema y la vivencia  de  las  madres. 

El trabajo  doméstico  que  resulta  indispensable  para  la 

subsistencia  del  núcleo  básico  de la sociedad  que  es  la  fami- 

lia y que  determina  en  gran  parte  el  distanciamiento  de  la 

mujer  del  mundo  exterior;  podria  evidentemente  ser  modificado, ’’ 

pero  no s ó l o  al  contar con una  infraestructura  doméstica,  sino 

también  en  la  medida  que  exista  un  estado capaz de  proporcio- 

nar  a l o s  individuos  de  la  sociedad la infraestructura  nece- 

saria  para  reproducirse .como seres  humanos. 

En términos  generales,  por lo tanto,  nos  encontramos 

con  la  necesidad  de  reivindicar la existencia  de  la  mujer  co- , / 

mo  ser  humano y no  Únicamente  de  trascender o justificar so- 

cialemente  su  razón  de  ser  a  través  de  otros,  del  marido  e 

I 

hijos. 

Pues  resulta  claro  y  en  el  grupo  mismo se llegó a evi- 

denciar, en congruencia  con lo planteado  por  autores  como 

Beauvoir,  Randall,  Oakley y otros,  que  son  elementos  de  orf- 

gen  socioeconómico  y  cultural, l o s  que  finalmente  determinan 

el desempeño  de  las  mujeres  en  nuestra  sociedad. 

Las  caracterfsticas  con  las  que  se  define a la  mujer 

asf  como las funciones  asignadas a la madre  en  particular 

no derivan  directamente de su  naturaleza o bien de la  mater- 

nidad, sino  que son r e s u l + , a d o  de una  determinación s o c i o h i s t d -  

llica que se impone ri trav6.s de l a s  normas y costumbres  con  las 



tradicionalmente se  rige  una  sociedad, y de  las  cuales  la edu 

caci6n  recibida  -principalmente  al  interior  de  la  familia-  es 
I 

el principal  transmisor. 

Ahora bien, lo que  cabe  subrayar,  es  que  al  no  ser elemell 

tos  inherentes  a  la  naturaleza l o s  determinantes,  sino 

de  orden  socioeccndmico y cultural,  por  tanto son susceptibles 

de  modificación; y esto  debe  de  ser  considerado  como un razgo 

esencial,  precisamente  de los factores  que  determinan  la  con- 

dición  de  madre  en  una  sociedad cono la  nuestra. 

Esto,  nos  lleva  a  plantear  inmediatamente  cuales  serfan 

las  vfas  para  poder  incidir  sobre  esta  situación. 

En un nivel  inmediato y concreto  de  acción,  es  viable 

la elaboración  de  programas  operativos  que  una  vez  conociendo 

las  caracterfsticas  generales d e l  grupo  a  .incidir  se  pueden 

diseñar  para  responder  a  sus  necesidades. 

En  este  sentido  una  propuesta  concreta,  derivada  de  este 

trabajo  puede  ser la llevar  a  cabo  en  instituciones  educati- 

vas,  un  taller  de  información y discusión  sobre  temas de in- 

.tere‘s para  madres  de  familia. En  donde  si  bien la  educación 

y cuidado  de l o s  hijos, se perfila  como su preocupación  prin- 

cipal,  esta  se  puede tomar.cDmo pusto de  partiza  a  través 

del cual no sólo se facilite el access a la  información,  sino 

tsrnbijn como  una rnanerrs: de llesar 2 2uestionar y sobretodo 

t 



La r e s p u e s t a   f a v o r a b l e   q u e  l a s  madres de familia que 

conformaron e l  g r u p o   d i e r o n   e n   v a r i a s   o c a s i o n e s  a s f  como e n  

l a  e v a l u a c i ó n   g l o b a l   d e 1 , t r a b a j o   r e a l i z a d o ,  s i  i n d i c a   q u e  

contando  con más t iempo y con l a  p a r t i c i p a c i ó n  y apoyo,   no SÓ 

l o  d e l  g r u p o   s i n o   t a m b i é n  a n . i v e l   i n s t i t u c i o n a l ,  se puede 

e l a b o r a r   a l g ú n   t i p o  de p r o g r a m a   e n f o c a d o   d i r e c t a m e n t e  a i n -  

c i d i r  s o b r e  l a  p r o b l e m á t i c a  de rnujeres  madres de familia. 

C l a r o   e s t g ,   p a r t i e n d o  de las  carac ter í s t i cas  que ésta asuma 

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

S in   embargo ,   no  se debe de o l v i d a r   q u e  e l  p o d e r   i n c i d i r  

s o b r e  un pequeño  grupo,  no s o l u c i o n a  e l  p r o b l e m a   e s e n c i a l ,  

que se r e f i e r e  a l  c o n t e x t o   g e n e r a l   q u e   d e t e r m i n a  l a  s i t u a c i ó n  

y l a  forma de v i v i r   d e  l as  m u j e r e s ;   q u e  se t ra ta  nada. menos..  

de un p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  y que rebasa con mucho las  p o s i -  

b i l i d a d e s   q u e  un i n v e s t i g a d o r   t i e n e .  

I 

En es te  s e n t i d o  no querernos dec i r  que  no haya a c t i v i d a -  

des c o n c r e t a s  a r e a l i z a r ,   p u e s   r e s u l t a r f a   p a r a l i z a n t e ,   p e r o  

no se debe perder de v i s t a  que l a  c o n d i c i ó n  de madre y de l a  

m u j e r   e n   g e n e r a l  es  un problema  que se u b i c a   e n  un n i v e l  mu- 

cho más amplio ,   donde l a  i d e o l o g f a  de  una c lase  hegemónica 

J 

I 

no hace más que  defend.er o p r o t e g e r   s u s   i n t e r é s e s  de c lase  

definiendo que es  lo que se  debe de h a c e r  y como h a c e r l o ,  para 
. 

tcda l a  s o c i e d a d   e n  s u  c o n j u n t o .  Ea suma, e l  problema 

hace referencis ;  a I L ~  régimen social, llamado c a p i t a l i s t a ,  que 

para p e r p e t u a r c e  f o r t a l e c e  s u  pr20?ia  ideología. 
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