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Agradezco, en primer  lugar,  a l a  Dra.  Marts Roldhn por haber 
me introducido de  una manera m68 formal y s i s t e m h t i c a  a l o s   e s t u -  
d ios  sobre l a  mujer en d i v e r e o s   p a i s e e , . l o   c u a l  me permitib  complg 
mentar y ahondar mi formacibn   univers i tar ia .   Marta 'd iscut ib  y as= 

sorb este   es tudio   desde sus i n i c i o s  y sus enseflanzas n o  s d l o  ayuda - 
ron a d a r l e  mayor s o l i d e z  a e s t a   t e s i s  s i n o  que conkribuyeron  para 
a f i a n z a r  mi t r a y e c t o r i a  como invest igadora y m i  conc ienc ia  como m& 
j e r  . 

Tambih  agradezco a mis asesores:  l a  D r a .  A l i c i a   C a s t e l l a n o s ,  
maestra de Antropología   Socia l  en l a  UAM Iz tapalapa ,  y a l  Dr. Gil 

ber to  Lbpez y R i v a s ,   d i r e c t o r  de la   Escuela   Nacional  de Antropolg 
g í a  e H i s t o r i a ,  p o r  su v a l i o s a   o r i e n t a c i b n  en l a   e l a b o r a c i b n  de e= 

t e   t e e f e ,   a s í  como por e l   r i g o r  y l a   r e s p o n s a b i l i d a d   e x i g i d o s  en 

l o s   c u r s o s  que imparti-eron en l a  UAM. 

Este  t r a b a j o  ee enr lquec ib  asimismo c o n  l a   p a r t i c i p a c i f i n  i n d k  
r e c t a  de l a  economista  Lourdes  Beneria, y las   ps icblogas   Concepcibn 
Fernendez y Dulce  Maria  Pascual. Las dos  primeras  trabajaron en 
1 a . i n v e s t i g a c i b n  de donde se  derivb mi e s t u d i o ,  y todas  estan  avg 
c a d a s ,   e n t r e   o t r a s   l a b o r e s ,  a r e a l i z a r   e s t u d i o s   e m p . i r i c o s   s o b r e   l a  
s i t u a c i h  de- l a  mujer en Mhxico por l o  que su exper ienc ia  y apoyo 
f u e  de gran  ut i l idad.  

Durante  todo e l  proceso de inves t igac lbn  y redaccibn d e l  t r a -  
b a j o  me reunf  con mis compsfieras de c a r r e r a :  L a  L i c .  Laura Elena 
Aragbn Okamura y l a  Uic. Magdalena Barroe ,  a comentar y discut ir  
l o s  problemas y dudas con l o s  que no8 fuimos  enfrentando en nuesi  
t ros   r+ t spec t ivos   t raba jos  de t e s i s .  Sue sugerencias  y e l  apoyo mo 
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r a l  brindado en momentos c r í t i c o s  y no t a n   c r h i c o s  Queron de incak  
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colaborb en var ias   ocae iones  con aportaciones  .en  cuanto a l a   e s t r u c  - 
t u r a   d e l   t r a b a j o  y su s igni f i cado .   Por   o t ro   l ado ,   V ic tor  Manuel' Or- 
t i z  Aguirre ,   l i cenc iado  en P s i c o l o g i a   S o c i a l ,  me proporcion6 una 
a m p l i a   b i b l i o g r a f í a  y e s c l a r e c i 6   e l  tema de s o c i a l i z a c i 6 n   a l   e l a b o -  
r a r   e l   a n t e p r o y e c t o  de t e s i s .  La l i c e n c i a d a  en s o c i o l o g i a   L e t i c i a  
Mapes tambidn contr ibuy6 de  manera s i g n i f i c a t i v a   a f i n a n d o   l a  d i s c u -  
s i 6 n   t e 6 r i c a  y los   aspec tos   formales  en l a   ú l t i m a   v e r a i b n ,   p o r   l o  i ,* : 

que tambidn l e  agradezco su i n t e r g s  y apoyo. 
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nes entrevistg  por  brindarme  toda  la  ayuda y e l  t iempo  necesarios 
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INTRODUCCION 

a )  De cbmo s e  i d e b   l a   i n v e s t i g a c i b n .  

A partir d e l   i n t e r 6 8   e n   c o n t r i b u i r  e l a   i n v e s t i g a c i b n  de l a  4 

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

en e l  b m b t t a   d o m 6 s t i c o   e n   n u e s t r o   p a i s ,   f u e   e l a b ó r a d o   e l   p r o y e c t o  

de i n v e s t i g a c i 6 n   " T r a b a j o   I n d u s t r i a l   D o m i c i l i a r i o  y R e l a c i o n e s  de 

G b n e r o " ,   p o r   l a   D r a .   e n   S o c i o l o g i a   M a r t h a   R o l d e n .   € a t e   p r o y e c t o  

s e  p r e s e n t 6  a L a   F u n d a c i b n   F o r d   s i e n d o   a p r o b a d o   p a r a   r e c i b i r   a p o -  

yo   econbmico .   Poster iormente ,  s e  i n t e g r a r o n  EI l a   i n v e s t i g a c i b n  

L o u r d e s   B e n e r i a ,   p r o f e s o r a   e n  e l  Departamento  de  Economia  'de  Rut- 

Y o r k ,  y l a   p s i c ó l o g a   C o n c e p c i 6 n   F e r n h d e z .  S e  r e q u i r i b  de  doe 

' ayudentes  de i n v e s t i g a c i b n  y s e  e s t a b l e c i b   c o n t a c t o   c o n   G l a d y s  Ga 

! g e r s   U n i v e r s i t y  y d e l  New S c h o o l  f o r  S o c i a l   R e s e a r c h   e n . N u e v a  

- 
tics conmigo. 

Como e s t u d i a n t e  de A n t r o p o l o g i a   S o c i a l   e n  l a  U n f v e r s i d e d  Au- 

tbnoma M e t r o p o l i t a n a  - I z t a p a l a p a   y a   h a b l e   d e m o s t r a d o   i n t e r b e   e n  

e l   e s t u d i o  de l a   a n t r o p o l o g í a   d e   l a   m u j e r .   E n   u n a   p r e c t i c a  de - 

campo r e a l i z a d a  de enero  a marzo  de  1980  en l a   F r o n t e r a   N o r t e ,   d L  ~ 

r i g i d a   p o r   l a   D r a .   A l i c i a   C a s t e l l a n o s  y e l  Dr. G i l b e r t 0   L b p e z  y 

R i v a e ,   l l e v e  a c a b o   u n a   i n v e s t i g e c i b n   c o n   e l  tema: "Mujer y c u k  

t u r a  de   Masas   en   Colonias   Populares  de C i u d a d  Jubrez ,  C h i h . "  

Fue debido e e s t e ' l n t e r b s ,   p r o b a b l e m e n t e   d e s a r r o l l a d o  como 

u n a   i n q u i e t u d  desde m i  bpoca de a d o l e s c e n t e ,  que a c e p t b   p a r t i c - i -  

par   en  e l   p r o y e c t o ,   e n t u s i a s m a d a .   E s t o  me p e r m i t i 6 , . p o r  un l a d o ,  ' 

a d q u i r i r  u n   m a r c o   t e b r i c o   e l e m e n t a l  en c u e s t i o n e s  de l a  mujer, y 

p o r  e l   o t r o ,   e l a b o r a r   d e n t r o   d e l   c o n t e x t o  de l a   i n v e e t i g a c i b n d e  

l a   D r a .   R o l d e n ,  mi p r o p i o   p r o y e c t o  de i n v e s t i g a c i b n ,   c u y o s   r e s u l -  

t a d o e   ' a e r v i r í d n   p a r a   p r e s e n t a r   l a   p r e s e n t e   t e s i s  de l i c e n c i a t u r a .  

Aunque ya se h a n   r e a l i z a d o   e s t u d i o s   a o b r e   m a q u i l a   d o m e s t i c a ,  



dichas   invest igaciones   se  h a n  concre tado   a l   es tudio   de l  ramo de . 
l a  cos tura .  E s t a  ac t iv idad  es  desempeflada casi   exclusivamen- 
t e  par  mujeres. Pensemos que deberian e x i s t i r  o t r a s  ramas i n d u E  
t r i a l e s  en que mujeres   real izaran un t r a b a j o   s i m i l a r .  

(1)  

La inves t igac ibn  s e  l l e v b  a cabo  entre marzo de 1981 y d i =  

ciembre de 1982.  Primero, nos  d i m o s  a l e  t a r e a  de l o c a l i z a r  en 
d i v e r s a s   c o l o n i a s   d e l  D.F. y zona metropolitana o t r o s  t i p o s  de 
maqui le   di ferentes   del  de cosl tura ,   real izados  en c a s a ,  y supo-  
n.íamos que b e t a  serfa  l levada a cabo p o r  mujeres. A l  pr incL 
p i 0  e l  Único t i p o  de maquila a que t u v i m o s  acceso fue e l  de c o z  
tura  paTser e l  m6s conocido y aparentemente e l  m6s común. S i n  eE 

bargo,  a t ravgs  de  una persona logramos d e t e c t a r , e l   r e p a r t o  de 
maquila de tapas de p l a s t i c o ,  en una colonia   del   norte  de l a  c i s  
dad. E l  t raba jo   e fect ivamente  e r a  rea l izado  p o r  mujeres,  y en 
ocas iones ,  p o r  n i n o s .  A p a r t i r  de es.te  primer t i p o  de maquila,  
s e  fueron  descubriendo en cadena, en co lonias   a ledenes ,   var ios  
t i p o s  de maquila m6s: de grapa.8,  ensamblado de t i j e r a s ,  ensamblg 
do de j u g u e t e s ,   e t c .  

Una vez detectadas   var ias   otras   remas,  edemas de l a  c o s t u r a ,  
r e a l i z a d a  t o d a  p o r  mujeres,  elaboramos un cues t ionar io   soc ioeco-  
nbmico  que diera   respuesta  a d iversas   in terrogante8  que aparecían 
como c e n t r a l e s :  

1. Bajo q u i  condiciones se rea l izaba   la   'maqui le .  
2. P o r  q u i  eran  mujeres l a s  que l o  desempeffaben. 
3. Deee6bamoe asimismo  determinar  empírica y te6ricamente 

l a   r e l a c i b n   e n t r e   e l   t r a b a j o   r e a l i z a d o  y l a  subordinacibn  gene- 
r i c a ,  ya que euponlamos como h i p b t e s i s  que e x i s t i a  una r e l a c i b n  
determinante  entre  la   subordinackbn a que es t6   expues ta   l a   mujer  
econbmica,   socia l  e ideol6gicamente,  c o n  e l  t i p o  y condiciones 
de t r a b a j o  a que est6  sometida.  E s t a  hip6teeis   fue  confirmada 
a l  concluir l a   i n v e s t i g e c i b n .  

(1) c fr.por ejemplo Alonso ,  Jose Antonio. The Domestic Sesms- 
t r e e s e e  o f  Nezahualc6votl. A came s t u d v  o f  Femenine Over 
e x p l o i t a t i o n  i n  a Marpina1 Urbmn Ame, Ph.D. D i s s e r t a t i o n .  

' Department o f  S o c i o l a g y ,  New York Univrre i ty ,   1981  
- S  P 



Lourdes  Beneria s e  encarg6  de  la  informaci6n  eocioecon6m~ 
ca,  obtenida  de 140 trabajadoras  de  la  maquila  (muestra  gene- 
ral), det,erminando  las  cadenas  de  subcontrataci6n  que  vinculan, 
en  un  extremo, a las  empresas  de  diferente tamaflo e intermedia- 
rios, y 'por  el  otro, a las  trabajadoras  de  la  maquila  cuya 12 
bor se 'integra a una  totalidad  del  proceso  de  trabajo, -y que 
abarca  todos  los  niveles  de  producci6n  de  un  producto  final  para 
el  mercado.  La  maquila e s  el peldafio m8s  bajo  de e s e  proceso, y 
est6  intimamente  conectado  con BU expansibn,  como  demuestra  Ben= 
ria,  al  ejercicio  de  rglaciones  de  dominaci6n  genhrica.  Esto se 
abordar6  extensamente, m 6 8  adelante. A s i m i s m o ,  hate  cuestiona- 
rio nos  permiti6  obtener  in~ormaci6n  de  las  condiciones y hora- 
rios de  trabajo. 

La Dra. Rold8n  estudi6  'los  aspectos  sociol6gicos  de  una  SU^ 
muestra  de 60 de  las  1GO  mujeres,  con  el  fin  de  determinar  la 12 
cha  por  la  reproducci6n  de  las  familias  trabajadoras,  el  poder  de 
decisi6n  que  lograban  las  mujeres  en  las  decisiones  familiares 
por  el  hecho  de  contribuir  al  gasto, y las  relacionea  conyugales. 

A partir  del  resultado  de  ambos  asp-ectos  elabore  un  proye2 
to  de  investigaci6n  sobre  aocialitaci6n,  un  tema  que  redondearla 
el  estudio  sobre  la  relaci6n  entre  el  trabajo  de  maquila y las 
relaciones  genbricae,  ya  que  la  conformaci6n  del  ghnero  est6  fuc 
dada en una  eocializaci6n  diferenciada  que  asigna  el  rol  que la 
mujer  debe  desempenar y que  la  oprime  econbmica y socialmente. 

El  cuestionario  que  elaborh  para  dicho  efecto,  lo  apliqub a 20 de 
las 60 mujeres  entrevistadas  por  la Dra.  Rolden. 

b) Planteamiento  del  Problema. 

Desde  que  aplicamos  un  cuestionario  socioecon6mico  piloto  en 
el  inicio  de  la  investigaci6n,  planteamoa  como un$ d e   l a s   h i p 6 t ~  
ais centrales  que  el  rol  adjudicado  socialmente a la  mujer  -confL 
nhdola  exclusivamente a funcionee  reproductivae-era  el  motivo full 

damental  para  que i s s  .mujeres  accedieran  al  trabajo  de  .mqquila* y 

A.lo,lsrgo  del  trabajo  nos referiremos a Trabajo  de  Maquils  Do 
m h t i c a  y a Traba30  Industrial  Domiciliario,  indistintsmente. 

- 
- 



nu a o t r o  t i p o  de t r a b a j o ,  a pesar de s e r  mal remunerado y de l a  
6 ausencia de prestaciones.  

En e f e c t o ,   l a  maquila les  permite a l a s  mujeres  seguir cum- 
pliendo e l  r o l  de madres y esposea  ain abandonar e l   h o g a r ,  y COE 

plementar e l  I .  ingreso  familiar .  A s u  vez ,   es te   t rabajo   benef ic ia  
a l   c a p i t a l  en s u  búsqueda de obtener mano de obra m6s barata ,  ya 
que como veremos,el  trabajo femenino es subvalorado y sobreexplg 
tado,  y en e l l o   e s t r i b a  BU especi f ic idad,  

Rsf pues ,  e x i s t e  un r o l  s o c i a l  de madre'y  esposa fundado 
en e l   e s t e r e o t i p o  femenino, que l a  mujer est6   obligada a deaeE 
peRar exclusivamente,  pero a l a  vez e x i s t e  u,n imperativo  ecg 
n6mico de que l a  mujer t r a b a j e ,  a nivel  de la   real idad  concre-  
t a ,  ya  que e l   s a l a r i o   d e l  marido no alcanza por l o  general .  S i n  

embargo, l a  mujer no puede' abandonar' las  funciones  dom6sticas 
que l a   s o c i e d a d   l e  ha impuesto. Por  e l l o ,  no t iene  muchas poaL 

.b i l idades  de e lecc i6n   laboral  dado que t r a b a j a r  d e  obrera ,  p o r  
ejemplo,  impliceria  desatender s u  hogar,  cosa que p o r  l o  demes 
no podría  hacer dado  que a l   t r a b a j o  en l a s   f e b r i c a e   e x i g e   e l  r= 
q u i s i t o  de c i e r t a   e s c o l a r i d a d  que  muchas  de l e s  mujeres en l a  
muestra no alcanzaron.** 

La mujer tampoco puede optar por no t r a b a j a r  como e l  es'to - 
reotipo lo indica ,  debido a que sencillamente "no ajusta  para 
e l   g e e t o w .  Ante esta   contradiccl6n  entre   real idad  concreta ,  
p o r  un - lado,  y es tereot ipo  femenino p o r  e l   o t r o ,  no hay aolu- 
ci6n favorable  posible.  E l  t r a b a j o  de maquila representa una 
posibilidad de w c o n c i l i a r n  embas exigencias  -econ6mica e ideolk 
glca-.dado que es un t rabajo a d o m i c i l i o  y l a s  mujeres  pueden, 
alternada o simult6neamente,  cuidar de l o s  ninos y t r a b a j a r .  

- .  
. **. A d e n h  de l e   f a l t a  de a l t e r n a t i v e s  s e  encontr6 que l a  oposi- 

c i h  d e l  eepoeo a que l a  mujer trabajaee  fuera  del hogar.fue 
o t r o   f a c t o r  que l a e  restrin ia en l e  e l e c c i h ~ ,  O t r a s  h u b i e -  
ran  preferido  trabajar:  en f P brlcae  de contar c o n  guarderíes 
donde q e j a r  a BUS nifloa. 

1' 

L 



Debido a que  el f'actor subjetivo  ha  sido  de  suma  importancia 
en  la  eleccibn  del  trabajo, y que  el  rol  femenino es Causa y COc 

secuencia  de  que  este  trabajo  -as1  como  tantos o t r o s  trabajos fg 
meninos  socialmente  subvaloradoe-  prolifere, s u r g i b  la  necesidpd 
de  profundizar  en  el  estudio  de  le  conformaci6n  del  rol  femenino. 
P o r  ello,  el  estudio  pretende  responder a dos  interrogante8  cec 
trales: 

a) LC6mo  fueron  socializadas  las  trabajadoras  en  el  marco 
familiar?. 

b) A partir  de  la  experiencia  de  lea  trabajadoras  iel  hecho 
de  tener  que  atender  casa e h i j o e  sin  ayuda  del  pedre, 
ademe8 Uerse, obligadas a trabejar  en  un  trabajo  mal rem& 
nerado-  ¿siguen  trasmitiendo  las  mujeres a sus hijas  el 
rol  tradicional,, o hay  un  cembio  cualitativo  en  la  eocig 
lizacih  de  hatas,  preparhndolk  para  mejor  afrontar  la' 
realidad? 

y 

En  suma,  el  objetivo  general  de  esta  investigacih es el  de 
analizar  el  proceso  .de  socialiraci6n  entre  dos  generaciones (m= 
drelhijas)  para  determinar s i  existe'  un  cambio  cualitativo  entre 
el  modo  en que fueron  socializadas  las  mujeres que trabajan  en 
la  maquila, y la  menera  en que aocializan a 8us hijos e hijas, 
Paralelamente, se  determinalb  la  relaci6n que existe  entre  la 80 (I 

cializaci6n  reeibida  por  las  trabajadoras"; y BU eleccibn  de  tra- 
bejo. 

b 
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CAPITULO I : MARCO TEORICO 

1.1 Contexto  Macroecon6mico  de  le  Maquila  Dom6stice. 

El  trabajo  industrial a domicilio  he  sido  redescubierto  por 
investigadores  en  paises  con  distintos  niveles  de  desarrollo  indug 
trial y ello ea debido a dos  razones.  En  primer  lugar,  en  loa 
paises  capitalistee mes avanzados se ve como parte  de  una  de- 
scentralizaci6n  de  la  producci6n que ha tenido  lugar como ree- 
puesta e la  crisis  econ6mice y a la competencia  de  productos 
procedentes  del Tercer Mundo.  En  aegundo  lugar,  el  interbe  eobre 
el  trabajo  de  la  mujer y muchos  estudio8  realizados  eobre el t= 
ma han  documentado  el  predominio y a menudo  exclusividad  de  la m s  
no  de  obra  femenina  en el trabado  industrial a domicilio  tanto 
en  los  paises  capitelistas m8s avanzados como en  el  Tercer  Muc 

do.( 2 ) 
El  cuadro  genere1 que estos  eetudios  eaten  poniendo  de m= 

nifiesto ea el  de  unos  procesos  de  trabajo  en  las  frontera6  de 
la  ilegalidad,  con  unas  teeae de exploteci6n  elevadas que se  aprg 
vechan  de  una  mano  de  obre  abundante y "controladan.  Esta  abun- 
dancia y control-se  debe -ya a eituacionee  especificas  como  la  de 
los inmigrante8  ilegeles  en  Nueva York, ya  al  excedente  de  ma- 
no  de  obra  creada  por  el  desempleo  generedo  por  la c r i s i s  econlimi c 

ca  de  los pa ises  capitalistas evanzladoe o al  eubempleo y falta 
de  trabajo  cr6.nicos  en  el Tercer  Hundo,-o (I una  combinaci6n  de 
estos  factores.  En  el caso mes común del  trabajo  femenino s e  a= 

Bade  el  factor  besico  de las relaciones  de  gbnero  trsdicionalee, 
lee'cuales  atribuyen a la  mujer  la  funcfh  primordial  de  ama  de 
casa y cuidado de los niBoe. A s í ,  el trmbcrjo induetrial a domfcl 
lio  le  permite a la  mujer  continuar  con esta8 funciones.que 10 

.. 



: '  

la  sociedad  le  atribuye  primordialmente, sin Salir  de  Su  espacio 
domestico,  al  miemo  tiempo  que  contribuye  al  presupuesto  fami- 
liar.  En  el  caso  concreto  de  Mbxico, y m 6 8  concretamente  de  la 
Ciudad  de  Mexico  donde Be basa  nueetro  estudio,  nos  encontramos 
can un pala  intermedio,  clasificado  convencionalmente  como  une  .ecg' 
nomia  en  desarrollo  avanzado,  con  un  alto y creciente  grado  de 1; 

dustrielizaci6n  aún  cuando  con  problemas  grave8  cuya.  severidad cae. 
he  puesto  en  evidencia  durante  la  devaluscibn  de 1982. Su c g  
pitalismo  dependiente e s  tipico  del  de  un  pais  perif'arico  donde 
el capital  internacional  ha  jugado y continua  jugando  un  papel 
fundamental en su  desarrollo 8 peear  de que ,en  Mbxico  el  capitg 
liemo  nacional'ha  establecido  una  baoe  relativamente  e6lida y 
cuentitativamente  importante.  El . modo  de  producci6n  capitalia- 
ta  dominante  coexiste  con  forma6  no.  capitalietas, y una teen= 
logia  sofieticede  con  mbtodos  de  produccih  m68  primitivas,  in- 
cluso  en  un  centro  Industrial  tan  importante  coma  la  Ciudad 
de  Mbxico.  Del  miemo  modo  el  mercado  laboral y la  ineerci6n  de 
los  trabajadores  en  el  trabajo  aealeriado  presentan  carecteris- 
ticas  típicas  de  los  paises  industrializados  .aunque  mostrando 
tambih  formas  mixtas o de  traneicibn.  Eete e s  el  caso  de  las 
trabajadoras a domicilio de nuestro estudio.( 3 )  

La  muestra be concentr6  principalmente  en  casos de tra- 
bajo  industrial que no f u e r a  del  sector  coatura  por  dos  raro- 
nes. En  primer  lugar,  el  trabaja  femenino  en  el  sector  de  cog 
tura es una  actividad  tradicional que por  otra  parte se  habla 
comenzada a estudiar  en  M6xico. En  segundo  lugar,  el  sector 
costura  eat6  controlado  predominantemente  por  capital  mexicano 
mientr.ae que ya nuestra  inveetigaci6n  piloto  sobre  atroa  tipos 
de  produccih a domicilio  corrobor6  nueatra  hip6teeis de que es- 
taa  actividades  productivas  menos  tradicionales se hallaban  cone= 
tadaa  por  lo  menos  Indirectamente  con  capitel  multinacional.( 

( 4 )  

- 

\ 

(3) - ibid 0 pp. 1 a 3 
(4) CQr. Alonso, 
( 5 )  Beneria,  C.-o~.cit. A .  = e .  p g.3 
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El  eetudio  de  maquila  pone  de  manifiesto p o r  trnto, un ca- 
so de  explotaci6n  de  mano  de  obra  en  un  pals  perifbrico  contrL 
buyendo  al  incremento  de  capital  nacional y multinacional, y que. 
ademhe  tiene  la  característica  de s e r  doblemente  explotado  ya que 

e s  mano  de  obra  femenina. 



. 
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1.2 Maquila  Domestica y Relaciones  de  Gbnero. 

Actualmente,  numerosos  estudios  han  revelado  la  opresifjn y 
explotacifjn  que  ha  vivido  la  mujer  socialmente, so pretexto  de 
que su papel  hist6rico  ea  el de esposa y madre.  Dichos eg 
tudios  ponen  de  manifiesto  la  dinemica que se he  venido  dando 
en cuestiones laborales y que esth  suatentadas.por  medio de 

una  'supuesta  mcondici6n,  de  la  mujer". 

El  capitalismo  utiliza  la  concepcih  del  papel  de.la 
mujer  para mejor explotar a las  mujeres y debilitar a 
la  clase  obrera.  En  tanto  que  el  lugar de las  mu- 
jeres  est6  en  la  casa, se supone  que  el  que  ella tr: 
baje  asalariadamente es e610 una  aituacibn  temporal, 
mienrtras se  qasa 'o  el  marido  consigue  mejor  empleo y 
en  esa  medida  los  patrones  no  eaten  dispuestos a c g  
pacitar a las  obreras  para  trabajos  especializados. 

. Esto"signiPica  salarios  m6e  bajos y peores  condicio- 
nes de trabajo  para  les  mujeres. Como debe ser el 
homb're quien  traba e y mantenga a la familia,, eeta 
e s  otra  justificaci d n para  que  el  salario  femenino 
sea m68 bajo, ya que bate e s  considerado  como  com- 
plemento  de  la  economia  familiar. 

Los  capitalistas  prefieren  utilizar  mano  de  obra 
femenina po'rque significa  una  mayor  ganancia y pox  
que  el s e r  una-  fuente  de  trabaJo m66 barata,  lea 
permite  mantener  baja  la  escala  de  aalerioe. (6 ) 

A d ,  lea  capacidades  productivas  de  las  mujeres  son  eubvg. 
loredas  bajo la justificacibn  de  que su funci6n  socia1;primor- 
dial e8 reproductive.  Eeta  misma  eituacifjn se pone  de  manifiesto 
con  modalidades  diferentes,  cuando se  emplean a viejoe,niflos, 
o minarías  htnicas y raciales. 

E8 claro que cada  vez ea m6s generalizada  la  necesidad 
de participecifjn  de  la  mujer  en  el i ngre so  familiar,  aunque 
eea de  mmnera  complementaria,  como  en  el  cae0  de  las trg 
bajadoras  de  la  maquila  de  nuestro  e,etudio.  Da  ello se dg 
rive l e  necesidad  de  mostrar  el  papel  que  Juegen  las  relacis 

( 6 )  Vidalee, Susana. " N i  Madres  Abnegadas, n i  Adelitas", en: Cri- 
ticas de la  Economia  Politica,  Edicih  Latinoamericana 14=, 
La..Mujer: Trebejo y Politica,  Ediciones  El  Caballito,  Mbxico 
D.F., 1980 -6p.260-261 
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nee  genericas.  en  este  tipo  de  trabajos a  destajo.  Existen 
otras  formas  laborales  como  el  trabajo  parcial,  que  cumplen  el 
mismo  propbeito  de  mayor  ganancia  para  el  capital. 

La  introduc,ci6n  de  la  media  jornada o de  cual- 
quier  otra  forma  de  distribuci6n  del  tiempo  de tr: 

deberes  de  madren,est6  destinsda'eobre  todo a e l k  
gerar,  las  cargas  salariales  de  los  patronos.  Son 
otras  tantas  medidas  que ee oponen a la  estabilira- 

. ci6n  del  empleo  de  la  mujer y a sus posibilidades 
de  acceder a puestos  de  trabajo  cualificados. 

La  politics  de  la  burgueeia  de  los  países  capite 
lietas  desarrollados es ein  duda  menos  brutal,  en 
.apariencia,  que  la  de  la  clase  dominante  en  de- 
terminados  paises  subdesarrollados  donde  las mg 
jeres  pueden ser despedidas  cuando s e  casan  [cp 
mo  en  la India). 

Pero  en  todos  los  casos  los  objetivos  son  los 
mismos:  mantener  una  reserva  de  mano  de  obra no 
calificada a merced  del  patrbn,  sin_  ninguna  clg 
se.de  garantia  en  el empleo.(, 

. bajo, so 'pretexto  de  "liberar a le  mujer  para su8 

o 

< 

La  incorporacibn  de  la  mujer  al  mercado  laboral  ha  con2 
tituido  un  caso  claro  de  'sobreexplotacibn  en  nuestros  países, 
y ya  empieza a denunciarse  en  diversos  estudios.Así,  Aloneo meE 
c i m a  que "el  progresivo  abaretamiento  de  la  fuerza  de  trabajo 
es  ¡ogredo principalmente  por e'l abuso  del, tretbajo  femeni.non(8) 
y que  la  importpcia de' este  grupo  (maquilsdoraa de costura) ee 

deriva  de  que es un eintoma  estructural  de  la,  sobreexplotacibn su - 
frida por  grandes  segmentos  de  le  clase  tkmbhdddors  en  los  paí o 

see cap.it,alistae  perifbricos. 
En  tbrminoe  generales,  Aloneo  nos  caracteriza  la  maquila  dg 

mastica  de  la  costura  de  la  forms  siguiente:  lae,mujeree  tra- 
bajan  en  ceea,  le  unided  de  producci6n es le.familie,  las m&- 
j e r e s  eon  duenas  parciales  de  los  .medios  de  produccibn  (por 
ejemplo,  la  mequina  de coser), y la  manifeetaci6n  concreta  de 
le.  eobreexplotaci6n  est6  deda  porque  perciben salrrrio  a  deeta- 

(7) Heinen,  Jaqueline. "LBB Luchae Femeninse  por el Derecho  al _.  
Trabajo",  en:  Criticas  de  le  Economia  Política,  Edici6n  La- 
tinoamericana  14115,  Ediciones  El  Caballito,  Mbxico D.F., 
1980  pp.153-154 

(8) Aloneo, J. A. op.cit. p6g. 251 
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tura  estudieda  por  Alonso, y las  otras  ramas  induetrialee  que 
nosotros  investigamos:  las  mujeres  trabajan en cesa,  la  unidad 
de  producci6n  euele ser  la  familia  (mas.  no  siempre), y las 
mujeres  perciben  salario a  destajo.  Sin  embargo,  no  poeeen  medios 
de  producci6n  generalmente,ya  que  por  lo  regular  la  materia 
prima e instrumentos de trabajo  eon  proporciona.do8  por  el  intermg 
diario o la  empresa. 

El  eatudio  de  Alonso  menciona  que  las  trabajadoras  en  la  mg 
quila  de. ¡a costura,  adem6e  de  eater  explotadas a  tra'vhs de  loe 
mecanismos  típicos  del  capitalismo (la extracci6n  de  pluevalia 
absoluta y relativa),  sufren de una  eobreexplotaci6n ,tau- 

eada  por.mecanismos  extraecon6micoe: (10 1 
a) el  trabajo  aislado,  ya  que  eet6n  diepereas  en  diferen- 

tes zoatis de  la  Ciudad  de  Hhxico y el  &rea  metropolitana  (adem68 
de  trabajar  en  sue  caeas,  tambihn  de  manera  aislada). 

b)  88 situaci6n  ee"ilegal",  pues  lo  común ee que  no se  r= 
giatren  para  'evitar  el  pago  de  impuestos  que  ellas  tendrían  que 
pagar,  en  lugar  de  los-fabricantes. 

c) la  desconfianza  que  existe  entre  ellas  de  reconocerae 
como  trabajadoras  del  ramo,  dado  el  carhcter  ilegal  del  trabajo, 
adem6s  de  que  suele  haber  rivalidad  en  le  obtenci6n  de  la m= 
quila. 

Nuestra  inveatfgaci6n  ha  encontrado  semejanzas  con  emtoe 
tres  aepectos:  el  trabado  (pagado a destajo) ee realizado de ma,nE 
ra  alelada;  las  mujeres  ee  encuentren  en  diversas  colonias  del 
D.F. y brea  metropolitana; BU situaci6n ee wile gal^ y no es f i  

cil  localizarlas,  pues  temen  impueetos  gubernamentalee y/o cuo- 
tee  sindicales,  dado  eu  infimo  salario. 

Alonso  sfirma  que  quiz6  el  factor  extrmecon6mico  m6e  impor- 
tante  sea  el  hecho  de  que  les  costurera8  son  mujeres  que,mobre te 



do  cuando  están  casadas,  están  totalmente  integradas a dos  esfg 
ras  de  trabajo:  además  de  la  maquila,  tienen  que  realizar  traba- 
jo  doméstico(lavar,  planchar,  cocinar,  atender hijos), loqran- 
dose  así  un  ejemplo  contundente de explotación  femenina;  otro  fa5 
tor  extraeconómico es Itel estereotipo  de  la  mujer o ideología 
típica  en  México  que  mantiene a estas  mujeres  restrinqidas a ro- 
les y valores  socialmente  establecidos,  quedando  como  biológica 
mente  determinados". (11 

Aunque  los  aspectos  sobre  la  condición  de  la  mujer  son COL! 

templados  en  el  estudio  de  Alonso,  no  los  desarrolla  extensa- 
mente: a pesar  de que este  no  fue  su  propósito,  habría  añadi - 
do  mayor  comprensión a un  estudio  de  esta  indole  el  analizar 
la  condición  qenérica  de  las  mujeres,  además  de  su  situación  den - 
tro  del  contexto  socioeconómico. 

La  relación  entre  supuesta  "condición fernenloally las  malas 
condiciones  laborales es un  hecho.  Dicha  "condiciÓn",sustentada 
por  una  socialización  diferenciada y desfavorable  para  la  mujer, 
ha  contribuido a que su elección  de  trabajo y su acceso  al  salario 
se vea limitado  drásticamente. 

La  socialización  parcial de la  mujer  que  trabaja 
e s  un  eficaz  mecanismo  de que. dispone  la  sociedad  ca 
pitalista  para  movilizar  en  mayor o menor  escala,  de 
acuerdo  con  las  exigencias  coyunturales,  las  inmensas 
reservas  de  mano  de  obra  femenina.  La  socialización  de 
la  mujer  en  los  países  capitalistas  presenta  componen 
tes  básicos  semejantes,  en  lo que se refiere a la- 
dualidad  básica  de sus papeles  sociales,  tanto  en  na- 
ciones  desarrolladas  como  subdesarrolladas. (12) " 

- 

(11)  ibid. p á g .  157 (subrayado  mio) 
(12) Safiotti,  Heleith A.B. "Relaciones  de  Sexo y de  Clases  Socia 

les", qn: La  Mujer  en  América  Latina,  Tomo  11,Sep-Setentas, 
México D.F., 1975 p á g . 3 5  



Sin  embargo,  existen  modalidades  especificas  adoptadas  por 
los  paises  subdesarrollados  respecto a la  socialización  dife- 
renciada: 

(...) la  mística  femenina  exportada  por  los  paises 
se  combina  con  fenómenos  tipicos  de  la 

tradición  cultural  de  los  diferentes  paises  subdes= 
rrollados,  alcanzando  el  status  de  la  mística  na- 
cional (...) sin  embargo,  entre  la  condición  sociel 
de  la  mujer  en  los  países  altamente  industrializa- 
dos y la situación  femenina  en  las  naciones  subdesg 
rrolladas  existen  diferencias  que  merecen ser resal 
tadas. Los  paises  satelizados,  en  virtud  de su 
propia  manera  de  integrarse  en el mundo  capitalista, 
no  tienen  condiciones  de  recurrir a los mecanismos 
suavizadores  de  tensiones  sociales  con  los  cuales 
los paises  hegemónicos  vienen  socorriéndose  desde 
la  Segunda  Guerra  Mundial. 

(13) 

La socialización,  como  veremos  ampliamente  en  el  próximo 
apartado,  "tipifica" a través  de  estereotipos, las actividades 
y actitudes  socialmente  aceptables  de  cada  sexo. 

"Los  prejuicios  actúan  instaurando  en  la  persons 
lidad  femenina  una  profunda  ambivalencia.  En  efec- 
to,  por  lo  general  la  mujer  oscila  entre  el  modelo 
de  dueña  de  casa y el  de  trabajadora.  Esta  ambi- 
Valencia  alcanzada  por  la  mujer  por  medio  del  pro- 
ceso  de  socialización y que  responde a las  exigen- 
cias  de  una  economía  sujeta a periodos  de  prosperL 
dad o de  carencia,  convierte a la  mujer  en  un  tipo 
especial  de  trabajador,  diferente  del hombre, ya 
que éste tiene su personalidad  constituida  según el 
modela  de  trabajador  principalmente. 

( 1 4 )  
En resumen,  la  llcondiciÓn  de  la  mujer",  basada  en  la s o  - 

cialización, es causa  primordial  de su subordinación  no S Ó -  

lo  económica,  sino  social y cultural. 

(13) ibid. pp.35-36 
(14) ibid. pp. 3 5  a 37 



1.3  Socialización. 

La  socialización es trasmitida  por  vabias  instituciones,  cg 
mo  veremos más adelante;  sin  embargo,  el  agente  fundamental  en 
todas  las  sociedades  e5  la  familia y dentro  de  ella,  la madre,) 
Concretamente,  en  nuestro  estudio  hemos  entrevistado a trabajado 
ras  de  la  maquila,  todas  ellas  madres  de  familia,  respecto a la 
educación  que  dan a sus hijos -y particularmente a sus  hijas. 
P o r  ello,  consideramos  necesario  definir,  en  primera  instancia, 
qué entendemos  por  socialización, y describir  los  diferentes  ti- 
pos de  socialización  que  existen.  En  segundo  término  delimitare 
mos  el  concepto  de  familia,  por  ser  la  institución  soci.alizadora 
que  nos  interesa,  dada  que  fue  en  el  marco  familiar  donde s e  de 
sarro116 l a  investigación. 

Ambos  conceptos  -socialización y familia-  así  como  todos  los 
que  en  el  marco  teórico se definan,  serán  analizados  en  el  con- 
texto  en  que  obtuve  mis  datos, es decir,  en  un  contexto  capitaliz 
ta. 

1.3.1 Medios  de  socialización. 

Existen  diversos  medios  de  socialización  presentes  en  las 
formaciones  sociales  capitalistas.  Althusser  los  denomina 'lapa- 
ratos  ideológicos  de  estado" y son: el  aparato  escolar,  religio - 
s o ,  familiar,  político,  sindical, de  información y cultural. 
Castellanos y LÓpez y Rivas  han  definido a los  agentes  socia- 
lizadores  diciendo  que  "en  una  sociedad  capitalista,  el  ambien - 
te  social, y los  medios  de  comunicación (t.v., radio,  literat2 
ra,  revistas,  periódicos,  cine, etc.) a los  que  el  individuo es  - 
t6  expuesto  constituyen  un  intermediario  fundamental  en  la so- 

cialización  clasista  del mismo.(l6) 

(15 1 

(15) Althusser,  Louis.  La  Filosofía  como  prma  de  la  Revolución, 
9a. ed., Cuadernos  Pasado y Presente'  (41,  México,  1979 -. 

pág. 114 

cia  Norteamericana  en  la  Cultura  de  la  Frontera  Norte de"& 
xico"  en: L a  Frontera  del  Norte:  Inteqracibn y Desarrollo, 
compilado  por  Roque  González  Salazar,  editado  por  el  Colegio 
de México,  México D.F., 1981 pág. 84 

(16) Castellanos,  Alicia y López y Rivas  Gilberto.  "La  Influen 
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Así vemos  que  la  sociedad  capitalista se sirve,  además  de 
la  familia,  de  otras  instituciones  que  la  sustentan, y reprodu- 
cen  su  ideología,  perpetuando  el  ttstatus quo". 

1 . 3 . 2  Definición  de  Socialización. 

Pasaremos a definir  el  concepto  de  socialización  al  que  ya 
hemos  aludido.  Existen  diversas  definiciones  que  permitirán es- 
clarecer  el  concepto y definir  la  importancia  de  la  familia  en 
su  realización. 

Entendemos  por  socialización  todas y cada  una de 
las  instancias a través  de  las  cuales un sujeto  hu- 
mamo  intenra e incorpora  las  consiqnas y determina- 
ciones  de  la  estructura  social  en  la  que s e  inserta. 
Más precisamente,  la  socialización  incluye  todas 
las  instancias a través  de  las  cuales  un  sujeto hu- 
mano se  hace  individuo. Ser un individuo  implica 
Itindividualizartt  en  una  persona  aquellas  caracterís- 
ticas  generales  que  connotan  una  estructura  social. 

La  socialización es un  fenómeno  emergente  de  la 
estructura  social y cumple  con  los  objetivos  que 6s 
ta  le  asigna.  El  estudio  de  la  conducta  humana ca- 
rece  de  sentido si no se comprende  el  carácter esFe 
cifico  de  la  misma a  la  luz  del  contexto  social  que 
lo  proveerá  del-significado  que  no  puede  obtener 
por s í  sola (...) La'socialización.. . es el  conjuE 
to de... actividades  directamente  ligadas  al  tipo 
de  producción  económica  que  realizan  los  pueblos; 
p o r  ello,  no  hay  estructura  social  sin  socializa- 
ción, p e r o  tampoco es posible  concebir  la  socializa 
ciÓn  con  independencia de la sociedad.(l8) 

( 17) 

De esta  manera,  la  definición  anterior  apunta  en  el  senti- 
do  de  definir  la  socialización  como  todas  aquellas  instancias a 
través de las  cuales  el  sujeto  incorpora  los  valores  im  uestos 
por  la  estruct.ura  social. 

e 

(17) Kaminsky,  Gregorio.  Socialización,  ANUIES, Ed. Trillas, 

(18) ibid. pp.20-21 (subrayado m i o )  
H b x i c o ,  1981 pág.11 
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Caben  hacer  dos  observaciones a esta  definición. P o r  un  lado, 
si  bien  el  sujeto es depositario  de  estos  valores  socialmente  de- 
terminados,  dicho  sujeto,  como  ente  histórico,  no es  un  receptor 
pesivo que recibe  contenidos y los asimila  tal cual. Por el  con- 
trario,  el  individuo  tiene  el  potencial  de  modificar a rebelarse 
d dichas  pautas. 

P o r  otro  lado, se  concibe a la  socialización  como  directamec 
te  ligada  al  tipo  de  producción  econbmica.  Esta  premisa es cierta 
en  términos  absolutos. Pero aceptarla  sin  hacer  la  observación  de 
que no  necesariamente  ocurre  así,  nos  conduciría a caer  en  una vi- 
sión  dogmática  de  la  realidad. 

Otra  definición  de  SocializaciÓn que concretiza y redondea  mg 
jor  el  concepto,  haciéndolo  menos  abstracto es la  siguiente:  socia 
lizacibn es "el  proceso p o r  el  cual se introduce  al  individuo  en 
el  aprendizaje  del  lenguaje,  los-patrones  de  conducta,  los  hábitos 
y los  valores  sociales  predominantes al grupo  social  al que pert= 
nece.  En  las  sociedades  clasistas,  este  proceso  varía  de  acuerdo 
a la  clase  social,  prevaleciendo  sin  embargo,  los  patrones  cultu- 
rales  de  la  clase  dominante  La  socialización es llevada a cabo 
p o r  distintas  instituciones  sociales,  dentro  de  las  cuales  la  fa- 
milia y la  institución  escolar  formal  son  las  instituciones  socia 
lizadoras  por excelenciall '(19) 

Esta  definición es menos  abstracta  dado que no s e  limita a 
ligar la socialización  al  tipo  de  producci6n  económica,  sino que 

admite  que  en  una  sociedad  dada, el individuo e s  socializado 
de  acuerdo  al  grupo  social  al que pertenece,  pero  predominan  los 
valores  de  la  clase  dominante. 

Admitiendo,  en  principio, que l o s  valores  trasmitidos a tra - 
vés  de  la  socialización  son  predominantemente  los  de  la  clase do - 
minante,  cabe  añadir  que  estos  valores  no  son  nasexuados". P o r  el 

(19) Castellanos, A .  y López y Rivas,G. op.cit. p6g.84 



contrario,  cobran  diferente  contenido  para  hombres y mujeres;  son, 
en  efecto,  valores  esencialmente  ajenos a la  mayoría  de  la  pobla- 
ción,  pero  además  conducen a establecer  roles  diferenciados  entre 
los  sexos, y por  tanto, a producir  relaciones  de  dominación v su- 
bordinación  al  interior de la  familia, y por extensión, a la so- 

ciedad  mayor. 
Así vemos  que  la  mujer e s  socializada  en  el  seno  familiar m- 

de  pequeña  para  adoptar  determinados  valores  lltipicosll  de  su  sexo. 
P o r  ello,  "la  división  sexual  del  trabajo, más que ser una  mera d i  
visión  técnica,  contribuye a reforzar  relaciones  de  dominación y 
subordinación,  creando  estructuras  de  privilegios y discrimina- 
ción". ' De  esta  manera, a las  mujeres  se  les  educa  desde tern - 
prana  edad, a concederle  prioridad a su  papel  reproductivo:  son d i  
rigidas  hacia  el  matrimonio y la  maternidad. 

(20)  

E n  S U  edad  adulta,  las  mujeres  al  casarse  trasmiten  estos  va - 
lores  diferenciados a sus hijos e hijas.ka-s "" muje-res constituyen 
por  tanto,  uno  de  los  medios  esenciales  de  trasmisión  de  valores, 
esto  es,  de  la  socialización c de  las  futuras  generaciones,  contri- 
buyendo a crear  una  estructura  jerárquica  de  la  cual se beneficia 
el  capitalismo. 

Así, ''la diferenciación  sexual  supuestamente  basada  en  dife- 
rencias  biológicas y psicológicas e s  utilizada  frecuentemente  pa- 
ra  justificar  una  segregación  laboral y de  roles.  Consecuentemen- 
te,  la1socializaci6n' de niños y niñas  en  personalidades y r o l e s  

contrastantes,  juega  un  papel  significativo  en  la  perpetuación 
de  la  estructura  social.  En  una  sociedad  en  que  la  descrimina- 
ción  explicita es condenada,  las  diferencias  sexuales  'naturalest 
permiten  perpetuar  la  diferenciación  de r o l e s  y por  tanto,  la d e  
stgualdad  en  que se  basa  el  sistema económicd1..(21j 

720) Molyneux,  Maxine.  "Beyond  the  Domestic  Labour  Debate" en: 
New  Left  Review No. 116, Alden P r e s s ,  Great  Britain, 1979 
pág.24 

(21) Hofter, H. Sex and  Social Change,  citado en: Sharpe, Sue. 
Just  like a Girl,  Penguin B o o k s ,  Great  Britain, 1976 pág.62 
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A continuación  daremos  algunas  definiciones  de  socializa- 
ción  que  incorporan e l  factor  genérico  al  cual  aludimos. 

Socializaci6n e s  la  trasmisión  de  conductas, ro- 
les,  actitudes y creencias a la  generación  siguien 
te ( . . . I  gradualmente  la  criatura  internaliza  lo que 
el o ella  ha  sido enseñado(a). Convertirse  en  una 
persona  capaz  de  funcionar  adecuadamente  en  la so- 
ciedad  en  que se vive es  e l  objetivo  final  deseado 
del  desarrollo.  En  teoría, l o s  hijos  de  ambos S= 

xos  son  criados  para ser personas.  En  la  práctica, 
el  género es un  factor  decisivo  en  su  crianza, y hay 
diferencias en la  socialización  de  niños y niñas. 
Los agentes  socializadores  son  portadores  de  creen- 
cias  estereotipadas  sobre  las  características  sexua 
les  apropiados.  La  socialización  de  rol y s e x o  re- 
fleja  expectativas,  basadas  en  estas  creencias. ( 2 2 )  

Por  tanto,  además  de  que  la  socialización e s  diferente  pa- 
ra  hombres y mujeres,  adoptan  formas  estereotipadas  para  ambos 
sexos. Es importante  tener  presente  este  factor (el estereo- 
tipo), ya  que  muchos  datos  de  las  entrevistas  muestran a las m= 
dres  como  portadoras  de  estereotipos  masculinos y femeninos-cfa -.- 

ramente  definidos. 

Aunque  dichos  estereotipos  representan  la  caracterización 
ideal  del  hombre y la  mujer,  de  alguna  manera  son  adoptados  real- 
mente,  conformando y moldeando  actitudes y valores.  Como  veremos 
en  el  análisis  de  los  datos,  hay  una  marcada  diferenciación  entre 
el  modo  en  que  se  educa a los hijos y a las hijas. A ellos s e  les 
prepara  para  actividades  no  domésticas,  fundamentalmente; a ellas, 
para  labores  domésticas y el  rol  maternal. 

Sin  embargo,  aunque  los  estereotipos  inciden  en  la  realidad, 
definiendo  los  sexos,  dichos  estereotipos  materializados  en  la 
educacl6n  cotidiana no corresponden a las  necesidades  económicas 
reales de gran  parte  de  la  población. De esta  manera,  hemos  ha- 
blado  ya  de  que  existe  una  discrepancia  esencial  entre  ideologia 
y realidad  concreta. A s í ,  las  hijas  de  las  trabajadoras,  moldea - 
das y preparadas  para  meramente s e r  mujeres de su  casa,  de  acuer 
do  con  el  estereotipo,  probablemente se verán  en  la  necesidad de 

(22) Chetwynd,  Jane  and  Hartnett,  Oonagh.  The  Sex  Role  System: 
Psycholoqical  and  Socioloqical  Perspectives,  editado p o r  
Routledge  and  Hegan  Paul, Ltd., London,  Henley  and  Boston, 



t r a b a j a r   a l   i g u a l  que sus madres,  pero  también como e l l a s ,   e s  p o -  

s i b l e  que t r a b a j a r á n  en condic iones   desventa josas .  

Entonces ,   la   n iña  aprende en l a   f a m i l i a  cómo desempeñarse en 
e l  quehacer  doméstico y en e l  rol maternal.  S e  l e  prepara  desde 
pequeña a asumir l a s   f u n c i o n e s  de esposa  dependiente y madre abne 
gada, y n o  u n  t r a b a j o  que l e  permita  sacudirse de l a  dependencia 
económica  del  marido y l a  s u m i s i ó n  que dicha  dependencia  conlleva: 

Las  pautas de comportamiento s e  aprenden  temprana 
mente. L a  mujer aprende su manera  de s e r  desde n i -  
ñ a ,  l o s  t roqueles  en  que la   niña  mexicana  vive e s -  
tán  brindándole  desde muy precozmente l a   a c e p t a c i ó n  
de l  rol maternal.  Observa una  m,adre desorbitadamen 
t e   f e c u n d a ,  tempranamente s e  l e   as ignan   func iones  
en e l  cuidado de l o s  hermanos menores, en sus jue-  
g o s  muy precozmente  se  entrena a "hacer   la   comidita"  

De esta  manera,  a l a   n i ñ a w e   l e  educa  para ser  una madre 
' ( 2 3 )  

como su  madre y como t o d a s   l a s   o t r a s  madres que fueron  educadas 
para no  s e r   e l l a s  mismas, s i n o  para  actuar 'como madres'" ( 2 4 )  

Cabe a c l a r a r  sin embargo que aunque l a   s o c i a l i z a c i ó n  e s  pre - 
dominantemente diferenciada  para ambos sexos ,   ex i s ten   Va lores  que 
s o n  t rasmit idos  p o r  igua l  a hombres y mujeres.   Estas  cualidades 
incluyen c o n t r o l  de l a   a g r e s i ó n   ( p o r t a r s e   b i e n ) ,  ser  Ú t i l e s ,  y 

s e r  e f i c i e n t e s  en e l  e g t o d i o ,  E s t a   s i t u a c i ó n   s e   p r e s e n t a ,  como 
veremos, en a lgunas   áreas  de l a   s o c i a l i z a c i ó n  dada p o r  l a s   t r a -  
bajadoras.  

( 2 3 )  Ramirez,  Santiago. E l  Mexicano:   Psicoloqia de sus plotivacio- 

(24) Cooper ,  David. La Muerte de la   Fami l ia ,   2a .   re impres ión ,  E d .  
" nes E d .  G r i j a l b o ,  México D.F. ,  1977  pág.135 

Ariel ,   Barcelona,   España,   1979  Pág.66 



1.4 Contribuciones  Teóricas  al  Estudio  de  la  Familia. 

Dado  que  la  familia es la  institucibn  socializadora  por  excg 
lencia,  consideramos  necesario  esbozar  las  diversas  contribucio- 
nes  teóricas y las  respectivas  criticas  que se han  elaborado  sobre 
el tema. 

1.4.1 Antecedentes. 

El  desarrollo  de  la  sociología  de  la  familia  en  los  Últimos 
treinta  años se ha  visto  caracterizado  en  los  Estados  Unidos  por 
una  ausencia  de  interés  hacia  las  "grandes  teorias"  que  utilizan 
generalmente  la  aproximación  histórica e institucional  para cornpa 
rar los agrupamientos  familiares  en  las  distintas  civilizaciones 
y volver a trazar  su  evolución. A finales  del  siglo XIX y princi - 
pios  del XX, la  aproximación  histórica y comparativa  triunfó  con 
Morgan,  Engels,  Durkheim y Mauss.  Actualmente,sÓlo  Parsons y sus 
adeptos  han  intentado  reanudar  "la  gran  teoría"  del  siglo XIX, pg 
ro sus esfuerzos  han  quedado  aislados. (25) 

Así,  no  fue  hasta  finales  del  siglo XIX cuando  la  institu- 
ción  familiar es analizada  científicamente, y empiezan a revela2 
se las  funciones  de  la  familia  en el contexto  social. 

Como destaca  Engels,  hasta  1861  (con Bachofen), no  pudo  ha- 
blarse  de  una  historia  de  la  familia:  la  ciencia  histbrica  est2 
ba,  en  este  terreno,  todavia  bajo  la  influencia  del  pentateuco, 
o más  bien,  en  lo  que se refiere a Proudhon,  bajo  la  influencia 
de  Ideas  Platonianas  (justicia,  amor, etc.). Hay  que  esperar  hasta 
Bachofen,Morgan y Engels  para  que  aparezca  un  estado de espiritu 
nuevo,  caracterizado  por  una  actitud  cientifica y no  dogmática.  La 
familia  monogámica,  con  predominancia  paterna, ya  no  es  la  célula 
base de la  sociedad, o una  manifestación  de  las  leyes  eternas  del 
decáloqo;  es,al  contrario,  un  fenómeno  esencialmente  histórico, es 

( 2 5 )  Michel,  Andrée.  Socioloqia  de  la  Familia y del  Matrimonio, 
Ediciones  Península,  Barcelona, 1974 pág.23 
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decir,  variable a través  de  las  époces y las  regiones,  temas que 

han  sido  vueltos a tomar  por  Durkheim y Mauss. (26) 
Morgan,  Engels y Durkheim  han  aportado  estudios  sobre  fami- 

lia  abordados  desde e l  punto  de  vista  del  evolucionismo  unilineal.* 
Sin  embargo,  han  revelado  factores que ayudaron  en  la  comprensión 
ulterior’del tema. 

1.4.2 Concepción  Materialista  de l a  Familia. 

En  Morgan  recae  el  mérito  de  haber  subrayado  la  influencia de 

Xa  sociedad  sobre la forma y la  estructura  de  la  familia.  Según 
él, la  familia  no  es  nunca  estacionaria,  pasa  de  una  forma  infe- 
rior a una  forma  superior a medida que la  sociedad s e  desarrolla 
de  un  grado  inferior a un  grado  más  elevado  como  consecuencia  del 

. desarrollo  de  la  técnica y la  economía.  La  aportación  principal 
de la  teoría  de  Morgan y de  Engels  no  ha  sido  superada  puesto que 

la  ciencia  prehistórica  concede  todavía  hoy  una  importancia  consi - 
derable  al  desarrollo  de  las  técnicas  para  explicar  la  estructura 
del  parentesco y el  estatuto  respectivo  de  los  sexos. (27) 

De  aquí que los  estudios  de  Morgan y Engels  ponen  de  manifies - 
t o  que  la  familia e s  una  institución  histórica,  cambiante  según 
las épocas, y no  inmutable.  Además,  dichos  autores  enfatizan  la 
importancia  de  la  técnica  como  un  factor  determinante  en  la  con- 
formación  del  tipo  de  familia y de los roles  sexuales4 

f. Engels  atribuye a Morgan  el  mérito  de  haber  vuelto a de= 
cubrir  en  América, a su manera,  la  concepción  materialista  de  la 
historia  aportada  por  Marx c-uarenta años  antes.  La  concepción m= 
terialista  de  la  historia  hace  de  la  producción y de  la  reproduc- 
ción  de  la  vida  inmediata  el  factor  determinante  en  Última  ins- 
tancia  de  la  historia. 

( 2 6 )  

(26) Itbid. pág. 24 
( *  1 Esta  concepción  establece  que  la  familia  evoluciona  de  eta- 

pas inferiores a etapas  superiores y más  complejas  en  el 
c u r s o  de  la  historia. 

(27) Hichel, A .  o p - c i t .  pp.24-25 
( 2 8 )  ibid. pág.27 



P o r  otra  parte,  si  Engels  ha  adoptado  en lo esencial  el  es 
quema  de  Morgan sobre la  evolución  de  la  familia,  también  ha  ec 
contrado  insuficientes  las  explicaciones  económicas  de  Morgan y 
las  ha  retocado  completamente.  Engels es  célebre  por su análisis 
de  la  familia  monogámica y de  las  relaciones  existentes  entre 
este  tipo  de  familia y la  propiedad  privada.  Con  la  familia  pa- 
triarcal y la  familia individua1,contemporáneas del  desarrollo  de 
la  propiedad  privada,  la  dirección  de  la  familia  perdib su carbc- 
ter  público y se convirtió  en  servicio  privado:  la  mujer  se COL! 

' virtió  en  una  primera  criada,  aislada  de  la  participación  en  la 
producción  social.  Como  consecuencia de ello, la  familia  indivL 
dual  moderna se funda  en  la  esclavitud  doméstica  explícita o di- 
simulada  de la mujer. E l  hombre  de  nuestros  días,  en  la  gran m= 
yoria  de  los  casos,  debe  ganar  lo  necesario  para  alimentar a su 
familia  por lo menos  entre  las  clases  poseedoras y ello  le  da  una 
situación  preponderante  que  no  tiene  ninguna  necesidad  de  ser  es- 
pecialmente  privilegiada  por  la ley. Dentro  de  la  familia  halla- 
mos  al  burgués;  la  mujer  representa  al  proletario. 

(29) 
Si bien hoy en  día  el  evolucionismo  unilineal  de  Morgan y de 

Engels  es  abandonado en provecho  del  pluralismo y las  "convergen- 
cias",  no  por  ello  puede  decirse  que  la  sociologfa  de  Engels  no 
contenga  un  mensaje y una  tentativa  de  explicar  la  realidad  fa- 
miliar. (30) 

En suma,  la  concepción  materialista  de  la  historia  revela, 
por  primera  vez,la  importancia  del  modo  de  producci6n  en  la  cons 
titución  de  los  distintos  tipos  de  familia y de  sociedades, y pg 
ne  de  manifiesto  el  carácter  histórico y mutable  de  las  institu-- 
ciones  sociales.  Asimismo,  Engels  ofrece  una  primera  aproxima- 
ción al entendimiento  científico  de  la  opresión  de  la  mujer  en 
la  sociedad  de  clases.  Engels  suponía,  sin  embargo, que al  di- 
solverse  la  sociedad  de  clases  la  mujer  adquiriría  un  status de 
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igualdad  social. 

Teóricos  posteriores,  sobre  todo  la  corriente  feminista  en 
lo  que va del  siglo,  han  criticado  este  Último  planteamiento, 
sin  restarle  mérito a la aportación  que  Engels  hace  al  estudio 
de  la  mujer.  Dichos  tebricos  han  planteado  que la igualdad  ecg 
nórnica e s  una  condición  necesaria, pero no  suficiente  para  la 
liberación  de  la  mujer.  Siglos  de  opresión  ideológica no PO-- 

drian  ni  de  hecho  han  podido  borrarse  de  un  plumazo, y posible 
me'nte dicha  ideología  permanezca  vigente  años  después  de  que la 
mujer  obtenga  la  igualdad  en  el  terreno  económico. 

I P o r  otro  lado,  la  corriente  marxista  posterior a Marx y 

Engels  ha  enfatizado y corroborado  acertadamente  en  diversos es 
tudios  que  la  economía, y en  particular  la  lucha  de  clases,  son 
los  factores  determinantes  en  el  devenir  his-tórico.  Sin  embar- 
go,  dicha  teoría ha abandonado o relegado  el  factor  genérico, y 

más  especificamente,  la  condición  de  la  mujer,  en  sus  plantea- 
mientos  teóricos. 

Es  la corriente  feminista,  como  veremos  en  el  apartado  cg 
rrespondiente,  la  que si bien  retoma  la  concepción  materialista 
para  explicar  la  historia,  incorpora  el  factor  genérico y anali 
za la realidad  bajo  esta  perspectiva  ampliede. 

Siendo é s t e  un  estudio  sobre  la  mujer, s e r á  este  ultimo  en- 
foque  el  utilizado  comomarco  teórico  para  contextualizar  nuestra 
información. 
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1.4.3 Concepción  Estructural  Funcionalista. 

La  contribución  de  Durkheim a la  comprensión  de  la  familia 
como  un  fenómeno  social, y no  natural,  da  un  paso  más  en  la  de- 
finición  de  familia, a pesar  de  su  evolucionismo  subyacente. 

Para  Durkheim,  la  familia  no es el  agrupamiento  natural  cons 
tit.Qi’do por  los  padres;  es,  al  contrario,  una  institución  social 
producida  por  unas  causas  sociales,  puesto  que  una  regla  fundamell 
tal  de  Durkheim  es  explicar  todo  hecho  social  por  una  causa  social. 
Por  otra  parte,  la  familia  conyugal  basada  en  el  matrimonio  es,  pa 
ra  Durkheim,  el  término  de  una  evolución  en  el  curso  de  la  cual  la 
familia se contrae a medida  que  el  ámbito  social c o n  el  que  cada 
individuo  está  en  relación  inmediata  se  va  extendiendo. 

Podemos  criticar a Durkheim  su  enfoque  evolucionista.  Por 
una  parte,  hay  pocas  posibilidades  de  que  la  evolución se haya  pro 
ducido  de  manera  idéntica  en  todas  las  sociedades.  Además,  en  una 
misma  sociedad,  la  evolución  no  se  ha  producido  de  manera  unili- 
neal,  como  se  muestra  en  la  historia  de  la  sociedad  feudal  descri - 
ta  por  Marc  Bloch.  En  vez  de  una  continuidad  que  va  de  la  familia 
amplia a la  familia  conyugal,  la  historia  de  la  familia  revela  la 
existencia  de  ciclos  de  dilataci6n  del  grupo  familiar,  seguidos  de 
ciclos  de  contracci6n:  estos  dos  períodos  están  determinados  por 
diversos  factores  políticos,  sociales y económicos. (31) 

Por  otra  parte,  las  teorías  de  Claude  Lévi-Strauss,  de  Ger - 
maine  Tillion y de  TalcottParsons  pueden  ser  clasificados  dentro 
de  lassgrandes  teoriasl1,aunque  estos  autores  se  hayan  apartado  de 
las  teorias  del  evolucionismo  unilineal  de  sus-predecesores.  Di - 
chos  autores  se  esfuerzan  en  situar  el  problema  del  parentesco dell 
tro  del  contexto  de  la  sociedad  global,  tanta  si es arcaica  (Lbvi 
Strauss,  Germaine Tillion), como  industrial  moderna  (Talcott  Par- 

(31) íbid. p ~ .  33-34 
(32) ibid. pag. 39 
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Lévi-Strauss  retoma  la  tradición  de  Durkheim y de  Mauss  según 
la  cual  la  familia e s  e l  resultado  de  la  orqanización  social y no 
de  tendencias  fisiológicas o psicolÓgicas,  como  todavfa s e  sostie 
ne hoy. Asimismo,  para  Lévi-Strauss  no  hay  ninquna  institucibn 
que  esté  delimitada  al  instinto  biolóaico;  la  caracterfstica  del 
hombre e s  estructurar y organizar  lo  dado y no  someterse B supues - 
tas  tendencias  innatas. ( 3 3 )  

Así,  la  prohibición  del  incesto e s  el  primer  acto  de  organiza 
ción  social  mediante el cual  la  naturaleza " s e  supera a si misma", 
rechazando  la  teoría  de  aquellos  que  han  visto  en  la  prohibición 
del  incesto el resultado  de  tendencias  fisiológicas o psicolÓgi- 
cas  congénitas.  Lévi-Strauss  nos  muestra  la  existencia  de  una rg- 
qla  de  reciprocidad  que  preside  los  intercambios  humanos,  en  las 
sociedades  arcaicas,  regla  que e s  objeto de una  aprehensión  inme 
diata e intuitiva  del  hombre  social.  Esta  regla  exige  para  su 
funcionamiento  que los datos  fundamentales e inmediatos  de  la  rea 
lidad  social  sean  dicotomías y oposiciones,  ya  que  sin  ellas  no 
pueden  existir  intercambios  ni  reciprocidad. 

- 

( 3 4 )  
Tanto  si  nos  hallamos  en  el  caso  técnico  del  matrimonio  "por 

intercambio",  como  en  presencia  de  cualquier  otro  sistema  matrim2 
nial,  el  fenómeno  fundamental  que  resulta  de  la  prohibición  del 
incesto e s  el mismo: a partir  del  momento en que  me  impido el uso 
de  una  mujer,  que  queda  asi  disponible  para  otro  hombre,  hay,  en 
alguna  otra  parte,  un  hombre  que  renuncia a una  mujer  que  qued-a, 
por  ello,  disponible  para mi. E l  contenido  de  la  prohibición  no 
queda  agotado  en el hecho  de  la  prohibición:  ésta es  instaurada 
Únicamente  para  generalizar  directa o indirectamente,  un  intercam - 
bi0*(35) 

( 3 3 )  - ibid.  pág. 40 
(34)  ibid. pág. 41 
( 3 5 )  idem. 
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Algunos  criticos  de  Lévi-Strauss  mencionan  que  sus  teorias 
estan  impregnadas  de  cierto  grado  de  etnocentrismo,  particularmel 
te  cuando  este  autor  concibe  todas  las  sociedades  arcaicas a ima - 
gen  de  la  sociedad  francesa,  basada  en los derechos  masculinos. 
No obstante,  Lévi-Strauss  hace  aportaciones  muy  importantes  para 
la  comprensión  de  la  prohibición  del  incesto,  la  exogamia y el m= 
trimonio  en  sociedades  arcaicas. (36) 

Las  referencias  etnológicas  de  Lévi-Strauss se aplican  espp 
cialmente a Ysociedades  que  subsisten1',  mientras  que  las  llsocieda - 
des que se hacen"  no  practikan  la  exogamia,  sino  por  el  contra 
rio,  la  endogamia.  Según Gerrnaine Tillion, se pueden  distinguir 
dos  categorías  de  sociedades:  las  sociedades  exógamas  que  corres 
ponden a poblaciones  llamadas  salvajes, de poca  densidad,  muy al= 
jadas  unas  de  otras, y en  vias  de  desaparición, y las  poblaciones 
endógamas  prolíficas  de  las  sociedades  históricas  que  encontra- 
mos  en  las  orillas  del  mediterraneo.  Para  esta  autora,  que E- 
nuda  así  la  tradición  de  Morgan,  las  estructuras  de  parentesco  de 
ambos  tipos  de  sociedades  dependen  de  condiciones  socioeconómicas 
y demográficas. (37) 

Por lo que  Germaine  Tillion  llrestituye  en  la  explicación d e  
los cambios  sociales y familiares  unos  factores  concretos  comple - 
jos  que  estaban  ausentes  del  estructuralismo.  Estos  factores,  la 
economia,  la  demografía y la  revolución  cultural, se imbrincan es - 
trechaaente.  Como  consecuencia,  su  teoría se diferencia  tanto 
del  estructuralismo  como  de  un  evolucionismo  simplista  que  atri- 
buye a un  sólo  factor  (la  densidad  en  Durkheim,  la  técnica  en 
Morgan y en  Gordon Childe), una  causalidad  determinante.  Para 
Germaine  Tillion,  en  efecto,  las  dos  grandes  revoluciones  del Ho- 
- mo  han  sido a la  vez  económicas,  demográficas y culturales, y 
constituyen  unos  fen6menos  sociales  totales". 

- 

( 3 6 )  

(36) Michel, A .  op.cit.  p'ag. 54 
(37) ibid. pág. 55 
( 3 8 )  ibid. pág. 57 
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En  suma,  hemos  visto  que  Morgan,  Engels y Durkheim  aportan, 
ya  dentro  del  terreno  científico,  una  interpretación'sobre  la 
familia,  dentro  de  la  corriente  del  evolucionismo  unilineal. 
Sin  embargo,  los  dos  primeros  autores se encuentran  dentro  de 
la  concepción  materialista  de  la  historia y de  la  familia  co- 
mo  institución  histórica,  dándole  preoponderancia a factores s o  

cioeconÓmicos.  Durk,heim  por su parte  nos  muestra  que  la  familia 
es un fenómeno  social. 

Por su parte,  Lévi-Strauss, a pesar  de su etno y androcen- 
trismo,  da  las  pautas  para  la  comprensión  de  la  familia  en  las 
sociedades  arcaicas a través  de  la  reciprocidad.  Este  autor, 
así  como  Germaine  Tillion y TalcottParsons  sitúan a la  familia 
dentro  del  contexto  social  global.  Estos  teóricos s e  han  apar- 
tado  del  evolucionismo  unilineal  de sus predecesores,  aproximá1 
dose a una  visión más objetiva  sobre  la  estructura y función  de 
la  familia. 

A continuación  resumiremos  la  teoría  de  Parsons  que se  re- 
fiere a sociedades  industrializadas y que  nos e s  de  particular 
interés  debido,en  primer  lugar, a que  nuestra  problemática  está 
situada  dentro  del  contexto  de  una  sociedad  capitalista  aunque 
no  altamente  industrializada.  En  segundo  lugar,  la  teoría  pay 
soniana,  que  está  todavía  en  la  base  de  la  sociología  ortodoxa, 
nos conduciria a conclusiones  erróneas y no s e  aplica a nuestra 
realidad  en  latinoamérica.  Como  veremos, e s  preciso  ir  creando 
una  socioloqia  que  explique  la  situación  especifica  de  nuestros 
países, y l a s  modalidades  que  adquiere  la  condición  de  la  mujer, 
en  este  contexto. 
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Parsons  desarrolla  una  teorfa  sobre  la  familia  que  resulta es 
tática, y por  lo  tanto  ahistbrica.  Su  tesis  sobre  la  familia  ha 
sido  refutada  tanto  por  teóricos  como  por  numerosas  investigaciones 
empíricas  llevadas a cabo  en los Estados  Unidos y en  Europa. 

Parsons  concibe a la  familia  constituida  de  la  siguiente man= 
ra: 

Un  padre/esposo  quien es el  que  normalmente  provee  económica- 
mente a la  familia.  El es, en  términos  parsonianos,  el  que  desempg 
ña  las  actividades  instrumentales  en  el  mundo  exterior y el  que  de - 
termina  la  posición  social y económica  de  la  familia.  En  contras- 
te,  la  esposa/madre  supuestamente  está  confinada  al  hogar y su  rol 
es visto  como  "emotivo1';  asimismo,  le  corresponde a la  mujer  respoc 
sabilizarse  de  la  moral  familiar  del  esposo y los  hijos, y del  cui- 
dado  doméstico y la  crianza  de  los  niños.  Según  esta  teoría,  espg 
so y esposa s e  para  la  mejor-eficiencia  de  la  orga- 
nización  social.  Este  modelo  supuestamente es funcionalmente  adae 
tativo a las  funciones  "biológicamente  determinadas"  de  ambos se- 

! . I  
1 

xos . (39) 

Una crítica a esta  teoría es que  adjudica  funciones  al  hombre 
fuera  del  hogar y a la  mujer  dentro  del  hogar,  porque  supone  que 
cada sexo está  determinado  llbiolÓgicamente"  para  adoptar  su  rol 
respectivo.  Si  bien es cierto  que  hombres y mujeres se diferencian 
entre si por  su  constitución  biológica,  también e s  cierto  que  la 
cultura (a través  de  los  medios de socializaci6n) s e  encarga  de  dE 
limitar e imponer  funciones,  roles, y actitudes,  así  como  una  psL 
cología  estereotipada a ambos  sexos,  que  poco  tienenque  ver  con  la 
biologia.. Ya  Lévi-Strauss  ha  demostrado,  entre  otros,  que  el ham- 
bre  rebasa y controla sus limites  naturales  por  medio  de  la  orga- 
nización  social. 

(39)  Parsons, T .  and  Bales, R.F. Family  Socialization  and  Integra- 

" tion citado  en:  Chetwynd, J. and  Hartnett, O .  op.cit. p6g. 64 

I 
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Otra  crítica a la  teoría  de  Parsons e s  que no  refleja  ni  con 
mucho  el  tipo  de  familias que proliferan  en  el  tercer  mundo;  la 
familia  que 61 describe  tampoco se da  de  manera  generalizada  en 
las  sociedades  industriales a las que alude. La  familia  extensa, 
donde  conviven  dos o más  familias  nucleares, e s  muy común  en  cier 
tos  sectores  de  la  población  en  los  paises  altamente  industria- 
lizados, y sobre todo  en  países  latinoamericanos. 

Arizpe  menciona  que  las  familias  extensas  responden a dis- 
tintas  necesidades  según  la  clase  social  de  la que se trate.  En 
la  clase  obrera  permite  un  ahorro  en  el  pago  de  servicios  puesto 
que éstos se pueden  obtener a través  de  lazos  de  parentesco y el 
servicio  no  remunerado d e  las  mujeres, y un  mecanismo  compensato 
rio  de  fluctuaciones  económicas  con más razón  cumple  con  esta  fun - 
ción  entre  los  desempleados y subempleados  en  paises  del  capita- 
lismo'periférico. P o r  eso, entre  mayor  sea  el  grupo  residencial 
y entre mbs amplios  los  lazos  de  parentesco  real o de  compadraz c 

go,  mayores  las  posibilidades  de  sobrevivencia  en  condiciones  de 
pobreza. (40) 

La  condición  predominante  de  pobreza  obliga,  como  expone 
Arizpe, a  la  creación  de  familias  extensas  donde  no  sólo  el  pa - 
dre/esposo e s  el  proveedor  económico, y donde  la  madre y/o otros 
miembros  como tios(as), abuelos(as), etc., contribuyen a  la  su- 
pervivencia  del  núcleo. 

La familia  nuclear  es  más  bien  una  constante  en  paises  al 
tamente  industrializados, y a veces,  en  paises  del  tercer  mundo, 
entre  las  clases  medias y altas. De aquí  que  la  teoría  de  Par- 
sons no admite  las  modalidades  históricas y econbmicas  que su= 

len  darse  en  la  clase  trabajadora  latinoamericana,  dado  que  no 
e s  flexible. Este tipo  de  teorías  sociológicas  imponen a priori 
un  esquema a  la  realidad  como si ésta  tuviera  que  ajustarse a la 
teoría,  en v e z  de  que  ésta se construya  después  de  haber  analiza 

( 4 0 )  Arizpe,  Lourdes.  "Familia,  Desarrollo y Autoritarismo", en: 
" Fern Vol. 1 1 ,  No. 7, Ed. Nueva  Cultura  Feminista,  abril- 
junio  1978,  México D.F. ,  pág. 8 
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do  el  tipo  de  familias  que  existen  empiricamente. 

Si  bien  las  trabajadoras  entrevistadas  no  pertenecen a una  pg 
blación  marginada, y en  su  mayoría  viven  en  familias  nucleares*, 
tampoco  aquí s e  aplica  el  esquema  funcionalista  donde  el  padre es 
el  Único  proveedor  de  ingresos  familiares. D e  hecho,  como  ya  sabg 
mos,  la  mujer se desempeña  en  la  maquila y a veces  en  otros  tra- 
bajos  remunerados,  complementando  el  gasto. 

Así vemos  que  la  teoria  parsoniana  nos  plantea  lo  que s e  PO - 
dría  llamar  un  "modelo  burgués  de  familia"  que e s  importante  te- 
ner  presente  en  esta  exposición  dado  que  dicho  modelo  -en  que  el 
padre es  el  Único  sustento, y en  que  la  madre se dedica  exclusi- , I 

vamente a las  labores  del  hogar y a  la  crianza  de  los  niños, e s  un 
modelo  trasmitido a través  de  los  -medios  de  comunicación  masivos, I 
y la  educación  formal e informal, a todas  las  clases  sociales. 1 
Así, el  estereotipo  tradicional  del  hombre y la  mujer  mexicana e s  

el llidealll a alcanzar. 

Existe  por  tanto  una  discrepancia  entre  ideoloqía  (modelo 
ideai burgués), y realidad  concreta  entre  muchas  mujeres  en  nuez 
tro  país, y particularmente  entre  las  trabajadoras  que  hemos  en- 
trevistado,  ya  que  no  son  mujeres  que s e  dediquen  exclusivamente 
al hogar. Sin  embargo,  la  ideologia es poderosa y se impone, cg 
mo  dijimos,  en  todas  las  clases  sociales,  aunque  no  sea  estricta- 
mente  funcional  para  la  clase  trabajadora.  En  dicha  clase  social, 
e s  muy común  que  tanto  hombres  como  mujeres  tengan  que  trabajar. 
Sin  embargo,  encontramos  que  la  educación  familiar  impartida e s  

marcadamente  diferenciada  para  cada sexo. P o r  dar  un  ejemplo i" 
troductorio: a las  hijas  se-les  adiestra  para  el  trabajo  domésti 
co, y no a los  hombres; a ambos  sexos s e  les  fomenta  el  asistir 
a la  escuela,  pero  la  madre  dice  que  al  hombre  le  proporciona  edu - 
cacibn  llporque 61 va a mantener",  mientras  que a la  hija se  la 
manda a la  escuela  llpor  si le va  mal  en  el  matrimonio".  Este  ti 
PO de  respuesta5  fueron  dadas p o r  casi  todas  las  veinte  mujeres 
entreuiHtadas. n pesar  de  que  todas  ellas  trabajan  concretamente 
para  complementar  la  supervivencia  del  núcleo,  ninguna  dio  la  mis 
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ma  importancia a la  educacibn  formal  de  sus  hijas e hijos.  Siguen 
concibiendo  el  futuro  de  sus  hijas  como  dependientes y mantenidas 
del  marido (i.e. son  portadoras y trasmisoras  del  modelo  burgués 
de  familia, y más  específicamente,  del  estereotipo  femenino y mas 
culino o ideologia  tradicional  en  su  versión mexicana). 

Arriba  mencionamos  que  el  modelo  burgués  de  familia  no es 
estrictamente  funcional  para  la  clase  trabajadora.  Explicamos  por 
ejemplo  que a pesar  de  que  tanto  hombres  como  mujeres se ven  en 
la  necesidad  de  trabajar, a los niños y a las  niñas  no se les 
adiestra  por  igual  para  desempeñarse  activamente  en  un  trabajo re 
munerado y a las  mujeres se les  enfatizan  aptitudes  domésticas. 
Esto se da a pesar  de  que  las  hijas  en  el  futuro se verán  por 
igual  enfrentadas a la  necesidad  de  trabajar,  pero  lo  harán  en 
condiciones  desventajosas  respecto  al  hombre, y tendrán  que  aceE 
tar  trabajos  en  peores  condiciones y menos  remunerados,  como es I 

el caso  de  la  maquila. 

i 
I 

Si  bien  en  términos  absolutos  el  modelo  no es funcional (y 
por  tanto  no  refleja)  las  necesidades  propias  de  la  clase  tra- 
bajadora,  en  tanto  clase,  cabe  anotar  que s í  hay  cierta  funcio 
nalidad  genérica (a favor  del  hombre)  en  el  sentido  de  que és 

te se  beneficia  del  trabajo  no  remunerado  de  la  esposa y sobre 
todo, de su subordinación  genérica.  Así,  el  hombre  ejerce  po- 
der en el  interior  del  núcleo  doméstico,  oprimiendo a la  mujer 
y a los hijos. El  machismo  da  cuenta  clara  de esto. 

- 
- 

La  funcionalidad  del  modelo  (en  la  medida  en  que sf hay  una 
reproducción  relativa  del  modelo  en  la  realidad,  aún  en  las  cla- 
ses bajas), opera  también  para  las  necesidades  del  capitalismo. 
P o r  un lado,  como  ya  hemos  visto, es funcional  económicamente: 
a la  mujer se la  asigna  al  rol  doméstico, el cual  desempeña g r a  
tuitasente.  Asimismo,  al  relegarla y educarla  para  las  labores 
domésticas se puede  Itjustificart1  el  hecho  de  que,  cuando se le 
emplea, se le  pague  menos  porque  no está capacitada. P o r  otro 
lado,  hay  una  funcionalidad  ideológica:  el  que  la  familia ( y  el 
modela)  estén  constituidos  de  manera  jerárquica y estratificada, 
al  igual  que  la  sociedad  misma,  condicionan a sus miembros  al 

- - 



respeto a la  autoridad. 

Podemos  ver  entonces  que Itel poder  de  la  familia  reside  en 
su  funcibn  social  mediadora.  En  toda  sociedad  exolotadora,  la 
familia  refuerza  el  poder  real  de  la  clase  dominante,  proporcig 
nando  un  esquema  paradigmático  fácilmente  controlable  para  todas 
las  instituciones  sociales. Asi es  como  encontramos  repetida 
la  forma  de  la  familia  en  las  estructuras  sociales  de  la  fábrica, 
el sindicato,  la  escuela,  la  universidad,  las  grandes  empresas, 
la  iglesia,  los  partidos  politicos y el  aparato  de  estadott.(41) 

Es asi  como  en  la  familia  se  van  conformando  actitudes  de 
obediencia  hacia  la  autoridad,  representada  por  el  padre, y que 
posteriormente  permitirán  que  el  niño  obedezca y tema a cual- 
quier  representante  de  la  autoridad. 

El  autoritarismo  del  padre-macho  en  el  seno  de 
la  familia  en  sociedades  hispanoamericanas  respon 
de a imperativos  politicos.  Aprenden  los  niños- 
a tolerar a un  déspota  paternal  en  la  familia y a 
obedecer.  Claro  está  que  convertidos  en  ciudada- 
nos,  tolerarán  el  mismo  despotismo  en  el  dictador 
o dirigente  politico. (42)  

Hemos  expuesto  ya  la  función  de  la  familia  como  medio 80-  

cializador, y se  ha  descrito  qué  entendemos  por  socialización. 
Se  han  hecho  algunas  criticas a ambas  definiciones  rechazando  la 
concepci6n funcionalista-bioloqicista* y hemos  adoptado el mat= 
rialisrno histórico,  que  da  cuenta  del  desarrollo  de  las  socieda- 
des a partir  del  modo  de  producción  dominante. Más aún,  hemos  ec 
fatizado  la  importancia  de  que  esta  posición  incorpore,  además 
de  la  concepción  de  clase,  la  de  qénero,  lo  cual  ha  sido  apor 
tación  de  la  corriente  feminista,  en  su  vertiente  socialista. 

(41) Cooper,  D.  op.cit. peg. 6 
(42)  Arizpe, L. :p.cit. pag. 9 
( * )  La concepcion  biOlOQiCiSta  no  es  privativa  de  la  sociolooia. 

Este  mismo  enfoque es adoptado  por  otras  ciencias  sociales 
Cam0 la ~ s i c o l o ~ i a ,  y conlleva  errores  de  concepción  graves. 
En el  apartado  de  psicologia  femenina  abordaremos  este  aspeg 
ta más  ampliamente. 

. .,."."""" ~ . ".. . - - 
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Así, la  SocializaciÓn  entendida  históricamente,  no  admite  al 
individuo  como  mero  depositario  de  valores, y tampoco se la  conc- 
cibe  como  estrictamente  condicionada  por  el  modo  de  producción, 
aunque es éste  el q u e  en  Última  instancia  la  determina. P o r  ta; 

t o ,  los  valores  de  la  clase  dominante  prevalecen y son trasmiti- 
dos  con  diversas  modalidades a todas  las  clases  sociales.  Dichos 
valores  se  trasmiten  además  de  manera  diferenciada. Es decir,  la 
socialización  no e s  asexuada. 

Asimismo,  la  familia  no la entendemos  ahistbricamente: se 
conforma y define  en  función  del  modo  de  producción  en que se ic 
serta y a la  cual  sustenta  como  institucibn  socializadora.  Aqui 
tampoco  admitimos  el  modelo funcionalista-biologicista que  asiq 
na  como  "natural"  la  división  sexual  del  trabajo  debida a la  de - 
terminación  biológica  de los sexos,  sino q u e  por  el  contrario, 
pensamos que la  diferenciación  sexual  de  la  familiá es más  bien 
un  producto  cultural  al  servicio  del  capitalismo  que  necesita 
que el núcleo  básico  de  la  sociedad  -la  familia- se configure 
jerárquica y estratificadamente,  como  reflejo y producto  de  la 
saciedad  misma. 

I 



1.4.4 La  Familia  en  la  Teoria  Feminista. 

En  p6ginas  anteriores  me  he  referido a la  concepción  feminis- 
ta  socialista  -que será la  adoptada  para el análisis e interpret= 
cibn  de  mis  datos.  Dicha  corriente es una  de  las  dos  vertientes 
derivadas  de  la  teoría  feminista  desarrollada a mediados  de este 
siglo y que  ha  contribuido a la  c,omprensiÓn  del  papel  específico 
de  la  mujer  en  la  familia, en el  trabajo, y en  la  sociedad  en  geng 
ral. La  otra  vertiente es la  teoría  del  patriarcado. 

Antes  de  discutir  el  contenido  de  ambas  posiciones,  pasaremos 
a describir  brevemente  los  orígenes  de  dicho  movimiento, y algunas 

I de  sus  manifestaciones  en  diversos  países  del mundo. 

1.4.4.a Antecedentes . 
El  movimiento  feminista  que  resurgió a finales  de  los  años se 

senta  centró sus demandas  principales  en los aspectos  personales y 
privados  de  la  vida  de  las  mujeres. A diferencia  de sus predecesg 
ras, l a s  sufragistas, que lucharon  por  la  igualdad  jurídica  de  las 
mujeres  en-la  sociedad,  las  nuevas  feministas  partían  de  la  idea 
de  que  esta  igualdad  jurídica  ya  no era suficiente,  ni  modificaba 
la  opresión  específica  que  estaban  viviendo.  Este  resurgimiento 
se  da  primero  en los Estados  Unidos y s e  difunde  rápidamente  por 
Europa: se dio  en  sus  comienzos  entre  las  mujeres  que  participaban 
en  los  grupos y movimientos  politicos  de  la  llamada  nueva  izquier- 

- 

da-(43) 

S i n  embargo,  lejos  de  agrupar a mujeres  de  la  clase  privile 
giada,  como  fue  el  caso  de  los  movimientos  feministas  burgueses  de 
finales  del  siglo  pasado y principios  del  actual,  los  grupos  pos- 
teriores,  que se han  multiplicado  en  todos l o s  paises  estos  Últi- 
mos años, cuentan  con  una  proporción  creciente  de  trabajadoras,  de 
mujeres d e  la  clase  obrera.  Al  final  de  los  aAos  sesenta  cuando 
aparecieron los primeros  movimientos  de  liberación  femenina  capitg 
lista,  las  feministas  más  comprometidas  fueron  sobre  todo  estudiap 
tes,  int,electuales y mujeres  de  clase  privilegiada  que  se  estaban 

(43) Laaas,  Marta. "La Crítica  Feminista a  la  Familia" en: Fem 
Vol. 1 1 ,  No.7, Ed.-Nueva  Cultura  Feminista,  México D.F., abril- 
junio 1976 pág. 7 3  

-, 

. .. 
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dando  cuenta  de  que  después  de  terminar  sus  estudios  en  una  si- 
tuación  de  aparente  igualdad  con 1'0s hombres,  constataban  que  las 
salidas  profesionales  que  se  les  ofrecían  no  correspondían  en  nada 
a la  formación  que  habían  recibido, y esto  sucedía  sencillamente 
porque  eran  mujeres.  Diez años más tarde,  en  los  setentas,  esta 
radicalización se  extendió  hasta  alcanzar a todas  las  capas  de  la 
sociedad  de  los  paises  donde  las  tradiciones  sociales  son  más  atra - 
sadas.  Aquí  en  México,  los  movimientos  feministas  que  surgieron 
hace  algunos  años,  luchan  por  sus  derechos y ,  en  particular,  por 
la  obtención  del  derecho  al  aborto y en  contra  de  la  esteriliza- 
coón  obligatoria.  En  Irán,  decenas de miles  de  mujeres se han ma 
nifestado  en  la  calle  contra  la  obligación  de  llevar el velo. En 
la  India  existen  grupos  de  mujeres-  que  luchan  contra  la  violación 
y el aumento  de  precios.  Incluso  en  numerosos  paises  de  Africa 
se  desarrollan  movimientos.  En  la  URSS,  para  finalizar,  un  grupo i 

! 
feminista  acaba de publicar  el  primer  número  del  almanaque: M u j e -  

res en  Rusia,  denunciando a la  vez  la  represión  que  prevalece so - 
bre  los  opositores  al  régimen y la  opresión  especifica  de  la  cual 
las  mujeres  son  objeto. P o r  debajo  de  la  diversidad  de  motivos 
que se  han  señalado,  persiste  una  constante:  la  denunacia  del pa- 
pel  tradicional  de  la mujer sea  en e l  trabajo,  la  sociedad o la 
familia.  Incluso  cuando  las mujeres llevan a cabo  reivindicacio - 
nes económicas  (salario,  horario,  condiciones de trabajo), su l u  
cha  tiende,  cada  vez más, a enlazar  los  problemas  que  son  la  cau 
sa  de  la  opresión  específica  de  las  mujeres. 

( 4 4 )  
Los bajos  salarios,  las  jornadas  sin  fin,  el  trabajo  repeti 

tivo y enajenado  de  las  obreras  no  calificadas,  de  nada  de  esto 
se hablaba e n  el  movimiento obrero ha'ce diez o veinte años. Hoy 

más que  nunca,  en  el  marco  de  la  crisis  económica,  las  palabras 

llsuperexplotaciónl' y tlopresión  específica"  tienen  un  sentido. Más 

en  tanto  que  en  la  mayoria  de  los  paises  industrializados 0 semi - 
( 4 4 )  Heinen  Jaqueline. op.ckt. pp. 147 a 149 
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industrializados,  la  curva  de  la  proporción  de  mujeres  asalaria - 
das  sigue  ascendiendo,  ya  sea  en  relación  can  la  expansión  del 
sector  terciario,  ya  con  la  proliferación  de  empresastctípicamen - 
te  femeninas"  en  sectores  como el de  la  electrónica. Más abn, 
en  la  mayor  parte  de  los  países,  las  mujeres  representan ent.re  el 
80 y 90% de  los  obreros  de  las  industrias  textiles,  de  la  confec 
ción,  del  calzado y del  tabaco  -es  decir, l o s  sectores  en  10s  que 

- 

reinan  las  peores  condiciones  de  trabajo y en los que  la  seguridad 
en  cuanto  al  empleo  no  tiene  paralelo. 

( 4 5 )  

Una  de  las  cosas  que  viene a manifestar  la  discriminación so- 

cial  de  la  que es objeto  la  mujer, e s  el  hecho  de  que  se  les  acu- 
se  de  que  interrumpen  el  trabajo  como  consecuencia  del  nacimiento 
de  un  niño,  mientras  que el hombre  puede  continuar  trabajando.  La 
lucha  en  este  aspecto  muestra  como  es  necesario  ir más allá  de  la 
cuestión  de  la  iqualdad  material.  Tanta  en los Estados  Unidos,  co - 
mo  en  Suecia o en  Italia,  las  mujeres y una  parte  del  movimiento 
obrero  exigen  ahora  que  se  adapten  criterios  compensatorios,  teniec 
do  en  cuenta  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  las  mujeres  han  tenido 
que  interrumpir  el  trabajo  para  ocuparse  de los niños, y que su 
antigüedad  es  forzosamente  menor. 

(46)  

Vemos  pues  que  si  bien  las  mujeres  han  tenido  que  luchar por 
reivindicaciones  económicas, y pugnan  por  el  derecho  de I t a  trabajo 
igual,  salario  igual",  la  lucha  tuvo  que  ir  más  a116  de  la  cuestión 
de  igualdad  material,  debido a que  la  mujer  está  sujeta a una  opre- 
sión  específica  que  se  refleja  en lo económico,  pero  también  afecta 
sus  posibilidades  jurídicas,  civiles, y cotidianas. 

En  México,  el  movimiento  feminista s e  expresó  en  principio a 
través  del  movimiento  estudiantil y en  el  medio  intelectual.  Dicho 
movimiento  permitirá  el  resurgimiento  del  movimiento  de  liberación 
femenina  en  el  país,  que  en  décadas  anteriores se había  dado  de  ma 

nera  esporádica y aislada.  Posteriormente,  la  lucha se extenderá 
- 

( 4 5 )  ibid. pp. 150-151 
(46)  - ibid. pág. 160 
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a los sectores  de  las  mujeres  asalariadas, a partir  de los afios SE 

senta,  por  el  descontento  ante  la  desmovilización  del  movimiento 
obrero. Los grupos  feministas  iniciales, se manifestaron  por  me- 
dio  de  pequeños  grupos  de  concientización  integrados  principalmeq 
te  por  mujeres  de  la  intelectualidad pequefio burguesa, que respoE 
den a las  mismas  experiencias  de 10s países  capitalistas  avanzados 
y retoman  planteamientos  de los movimientos  de  liberación  femeni- 
na  de esos paises. (47) 

Así, a raíz  de  la  movilización  organizada  por  las  feministas 
norteamericanas  en  California en agosto de 1970, algunas  mujeres 
comenzarán a sentir  la  necesidad  de  organizarse,  en  principio  pa - 
ra  discutir s u  problemática  individual  como  mujeres.  En  abril 
de 1971 surge  Mujeres  en  Acción  Solidaria (MAS), el  primer  grupo 
autónomo  de  liberacibn  femenina  en el pais. Su tarea  máxima SE 

rá la  de  tratar  de  analizar  la-  situación  especifica  de  la  mujer 
en  México. Ese mismo  año,  por  caminos  distintas,  otro  grupo  de 
mujeres se constituye: el Movimiento  Nacional  de  Mujeres (MNM), 
compuesto  en s u  mayoría por profesionistas  ligadas a los medios 
de  comunicación. E l  MNM se aboca  ante  todo  al  estudio  jurídico 
de  la  mujer en México,  para  de  ahí  pasar,  segbn sus objetivos, 
a la  lucha  por  reformar  las  leyes que en  alguna  manera  discrimi - 
nan o denigran a la mujer. En 1973, el MNM se constituye  en  aso - 
ciación  civil.  Todo  esto  tiene  lugar  en  la  Ciudad  de  México,  pe- 
ro pequeños  grupos  feministas  empiezan a aparecer  también  en el 
interior  de  la  República. A partir  de  divisiones y reagrupamien - 
tos  del  MAS  surgieron  varios  grupos: el Movimiento  de  Liberación 
de  la Mujer (19741, La  Revuelta (19751, Movimiento  Feminista, 
(19761, y más  recientemente,Lucha  Feminista (1978). (481 

(47) Vidales, S. op.cit.  pp. 261-262 
(48) ibid. PP. 262-263 
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En 1966 empezaron a surgir  en  forma  de  artículos  aislados,  las 
primeras  interpretaciones  sobre  las  causas  de  la  opresión  femenina. 
A partir  de  estos  primeros  trabajos  teóricos  aparecieron los prime- 
ros análisis y el  movimiento  feminista se definió  claramente  en  dos 
corrientes:  una,  llamada  femin,ista  radical, y otra,  feminista  socia - 
lista.(4g) 

Aunque  con  diferencias  sustanciales  entre  ellas,  como  veremos 
en  los  apartados  respectivos,  ambas  tendencias  tenían  un  objetivo 
teórico  común:  analizar  la  familia  como  el  lugar  clave  donde se  ge - 
nera  la  opresión  de  la  mujer.  Las  feministas  radicales  criticaban 
duramente  la  institución  de  la  familia y señalaban  las  consecuen- 
cias  nefastas  que  ésta  tiene  en  la  vida  de  las  mujeres,  pero  sin 
profundizar  en  el  análisis  ni  cuestionar  sus  orígenes  históricos. 
Para  ellas,  la  opresión  de  las  mujeres  por  los  varones  era  la  base 
de  las  opresiones  posteriores. 

Las  feministas  socialistas  influyeron  decisivamente  tanto  en 
las  radicales  como  en  las  liberales,  al  presentar  de  manera  global 
y sistemática  un  análisis  de  la  relación  familia-opresión de la mu - 
jer. A continuación  esbozaremos  ambas  corrientes  teóricas,  la  fe- 
minista  radical  (también  llamada  Teoría  del  Patriarcado), y la  fe - 
minista-socialista. 

I.4.4.b Teoría  del  Patriarcado. 

Paralelamente  al  trabajo de las  feministas  socialistas,  las 
radicales  publicaron  sus  primeras  interpretaciones.  En  1970,  con 
meses  de  diferencia,  aparecen  los dos primeros  libros  con  una  inter 
pretación  radical sobre la  opresión  femenina:  Política  Sexual  de 
Kate  Millet, y Dialéctica  del Sexo de  Shulamit  Firestone.  Ambas 
reflejan  la  problemática  que  en ese tiempo se discutía  en  los  gru - 
pos  feministas, y tuvieron  bastante  influencia  en  varias  grupos  fe - 

(49) Para  realizar  la  síntesis  de  ambas  corrientes  fue  consultado 
el  articulo  de  Lamas, M. op.cit.  pp. 73 a 78 



" m :. 

- 3 4 -  

nistas  no  radicales. 

El  libro  de  Hate  Millet  fue  un  intento  por  ampliar  el  signi- 
ficado  de lo que  tradicionalmente se consideraba  que  era  la  polí- 
tica. Millet  plantea  que  la  relación  de.poder  más  penetrante  en 
la  sociedad e s  el  poder  patriarcal y que,.aunque  éste  se  presenta 
como  un  fenómeno  natural o llbiolÓgico",  está  condicionado  social- 
mente a través  de  la  ideología. 

El  análisis  de  Millet  denota  una  falta  de  información  antro - 
pológica  seria  (sus  aseveraciones  son  generalizaciones  del  caso 
específico  de su cultura) y una  falta  de  profundidad  en  sus 
afirmaciones,  ya  que  no  explica  como  surge  el  patriarcado,  ni ,a 
qué se debe  que  persista  históricamente,  ni  analiza a fondo  el 
funcionamiento  de  la  familia  ni  su  función  en  la  sociedad.  Su 
acierto  fue  plantear  que  el  patriarcado  era  un  fenómeno  social y 
no  ltnaturalll, y analizar el dominio  masculino  en  la  familia. 

- 

El  libro  de  Firestone,  publicado  meses  después,  amplía  las 
perspectivas  de  las  radicales.  Firestone.relaciona los roles SE 

xuales  sociales  con  las  relaciones  de  poder en la  familia,  des- 
cribiendo  la  jerarquía  del  poder  en  la  familia  nuclear:  los  hijos 
a merced  de los padres, y la  mujer  del  marido.  Aunque  Shulamit 
Firestone  coincide  con  Millet  en  que  el  patriarcado  está  condicio 
nado  socialmente,  Firestone  insiste  en  que  sus  orígenes  están en 
lo  que  ella  llama  "familia  biológica"  (la  unidad  básica  hombre/ 
mujer/niño), y que es la  "unidad  social básicall que ha existido 
en  todas  partes y en  todos  los  tiempos. 

Para  Firestone,  esta  división  biológica e s  la  que  da  pie a 
todas  las  divisiones subsecuentes.. Su conclusión  de  que  la  cal 
sa  movilizadora  de  todas  las  segregaciones  sociales e s  el  sexo, 
niega  el  planteamiento  materialista  de  que  el  desarrollo  económi 
co  de  la  sociedad  -a  partir  de  los  medios  de  producción  específi 
cos,  es el generador  de  las  clases  sociales.  Aunque el plantea 

- 
- 

miento  de  esta  autora e s  erróneo,  no se  puede  menos  que  recono- 
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cer  la  importancia que tuvo  relacionar  el  problema  de l o s  roles se-  

xuales y de  la  familia  represiva  con  la  liberación  de  la  mujer. Es 
te  enfoque  aporta  una  interpretación  novedosa  en  ciertos  puntos  no 
tocados  anteriormente  como  la  sexualidad,  el  amor, y la  "cultura 
machista" 

. 

I.4.4.c Corriente  Feminista  Socialista. 

El  artículo  de  Juliet  Mitchell  "Las  Mujeres:  la  Revolución  más 
Larga",  aparecida  en  diciembre  de 1966, fue  el  generador  de  la  co- 
rriente  feminista-socialista.  Este  ensayo  señalq  la  importancia  de 
analizar a la  familia  no  como  una  entidad  monolitica,  sino a partir 
de  las  estructuras  que  la  integran y que  según  ella  son:  la  produc- 
ción,  la  reproducción,  la  sexualidad y la  socialización  de  los  ni- 
- ñ o s .  Mitchell  también  denuncia  el  mito  de  la  familia  como  un l u g a r  

de  ttintimidad" y tfseguridad" y señala  como  la  familia es un  reflejo 
de  la  sociedad  burguesa y sus valores. 

Mitchell se pronuncia  en  contra  de  la  concepción  ahistórica 
del  patriarcado  como  un  sistema  político  universal,  concepción  que 
utilizan  las  radicales, y que  lleva a la  conclusión  de  que  la  opre 
sión  sexual  tiene  mucho  más  significación  que  la  opresión  de  cla- 
se. Ella  inicia  un  debate  que  intenta  encontrar  en  la  base  econó- 
mica  de  la  situación  de  la  mujer  el  origen  de s u  status  inferior 
en  la  sociedad. 

Aunque  Mitchell  no  desliga  el  problema  de  la  opresión  femeni- 
na  de  la  problemática  de  clase,  reproduce  en s u  análisis  la  dicot2 
mia  entre-el  socialismo  (lo  económico) y el  feminismo  (la  familia), 
que  critica  también.  Restringe  así  la  utilización  del  marxismo  al 
estudio  de  las  actividades  econbmicas y excluye  las  cuestiones  de 
la  vida  cotidiana y personal,  cayendo  en  el  mismo  dualismo  que re- 
prueba. 
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Dianne  Feeley  resume  la  posición  feminista-socialista  en  su 
artículo  "La  Familia",  publicado  en 1972. Retomando  las  caracte- 
rización  marxista  de  la  familia  como  una  institución  económica, 
ella  señala  como  cada  familia es individualmente  responsable  de 
proveer  totalmente lo necesario  para el cuidado  de los niños y de 
los  ancianos.  El  costo  social  de  dar  educación a los  hijos,  mantg 
ner  la  vivienda y la  ropa  en  buenas  condiciones,  dar  aliento a la 
unidad  familiar,  aportar  para los servicios  médicos  necesarios, 
etc., se paga  en  gran  parte  con  el  trabajo  no  asalariado  de  las m u  
jeres.  La  familia  descarga a los capitalistas  de  toda  responsabili - 
dad  del  bienestar y la  seguridad  de  sus  trabajadores,  cargando  de 
manera  individual a la  familia  con  éstas  obligaciones  sociales. 

I 
1 

I 
I 

La  función  ideológica  que  tiene  la  familia  que  complementa su 

función  económica, e s  la  trasmisora  de  la  ideología  dominante.  Esto 
lo  hace  principalmente a través  de  la  estructura  jerárquica  que  en- 
trena  desde  pequeños a los individuos a ser sumisosala  autoridad. 

La  estructura  familiar  corre  paralela a la  sociedad  de  clases: 
justifica  la  autoridad,  la  obediencia,  la  posesividad,  la  desigual- 
dad, los celos,  la  represión  sexual,  la  competencia y la  rivalidad. 

Esta  ideologia  eleva a la  institución  familiar  al  rango  de MITO. 

Feeley  señala  que  sin  embargo,  el  capitalismo,  en  busca  de m= 
yores ganancias,  no  respeta  ni  sus  propios  mitos.  La  famosa  "crisis 
de  la  familia"  que se vive  en  todo  el  mundo  occidental, es provoca- 
do  por  la  alienación y el  mercantilismo,  que  derivan  en  actitudes 
de  consumismo  enajenado  que  llevan  al  robo,  la  drogadicción,  la 
pro-stitución y demás  fenómenos  que  atentan  contra  la  familia. 

El  capitalismo  se  vuelve  antagónico a la  familia MITICA, rompe 
la  unidad  familiar  para  su  propio  beneficio  sin  ofrecer  un  modo  al- 
ternativo  de vida. 
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Feeley  critica  el  mito  de  la  familia  como  unidad  que  da  apoyo 
emocional y seguridad  afectiva a sus  miembros y sostiene  que  en  la 
mayoría  de los casos es un  núcleo  conflictivo,  lleno  de  tensiones 
emocionales y problemas  internos  tanto  económicos  como  emotivos, y 

que  más  que  dar  segvridad,  genera  una  violencia  que a veces  llega 
hasta a los  golpes. Los  niños  dentro  de  la  familia  estan a merced 
de  los  padres,  sin la protección  de  nadie y éstos  pueden  abusar  de 
ellos  tanto  psíquica  como  físicamente. 

Vemos  pues  que  dentro  del  feminismo  existen  dos  vertientes. 
Una,  la  del  patriarcado,  que  por  ser  co'ncebido  como  un  sistema PO 
lítico  universal,  adolece  de ser una  concepción  ahistórica. S u  

acierto  fue  plantear  que el patriarcado  es  un  fenómeno  social y no 
ltnatural". 

- 

La  segunda  vertiente,  el  feminismo-socialista,  que  intenta  en 
centrar en  la  base  económica  de  la  situación  de  la  mujer  el  origen 
de  su  status  inferior  en  la  sociedad. 

- 

I.4.4.d Funciones  de  la  Familia  en  el  Marco  de  la  Teoría 
Feminista  socialista. 

La  corriente  feminista-socialista  señala  la  importancia  de 
analizar a la  familia  no  como  una  entidad  rnonolitica,  sino a p a r  

tir d e  las  estructuras  que  la  integran y que  según  Juliet  Mitchell 
son: 1) la  producción 2)la reprodukcibn 3 )  la  sexualidad y 4 )  la 
socialización  de  los niños. 

- 

Admitimos  las  cuatro  funciones  atribuidas p o r  Mitchell a la 
familia.  Añadimos  una  más:  consumo.  De  tal  suerte  que  son 5 las 

funciones  desempeñadas  por  la  familia. Va hablamos  e,xtensamente 
de la función de socialización,  aislada  de  las  demás  funciones. 
Ahora  pasaremos a insertarla  con  las  otras,  para  ubicarla  mejor 
y destacar su importancia. 
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1.4.4.d.i Consumo y producción. 

El  debate sobre el trabajo  doméstico  en  estudios  recientes, 
ha  enfatizado  acertadamente  que  la  familia  no es sólo  una  unidad 
de  consumo,  sino  una  unidad  de  producción  de  valores  de  uso  en  la 
forma  de  bienes y servicios  necesarios  para  la  reproducción  .de  la 
fuerza  de  trabajo. (VER ESQUEMA) ( 5 0 )  

E s  decir, que se pueden  distinguir  tres  niveles  dentro de la 
esfera  doméstica:  consumo,  producción y reproducción.' 

1.4.4.d.ii Reproducción. 

La  reproducción  conlleva  dos  actividades:  la  primera y menos 
importante  para el capital se refiere a proporcionar  las  necesidg 
des  diarias a A O S  trabajadores  existentes; l a  segunda  responde a 
las  necesidades  de  los  futuros  aqentes  de  producción, i.e. los 
niños. Esto  Último  significa,  por  una  parte,  atender  necesida 
des  similares a la  de  los  trabajadores,  aunque  implica  más  trabajo 
porque  son  pequeños, y por  otra,  esta  reproducción  de  las  futuras 
generaciones  requiere  educación  primaria. Es decir,  socializar a 

los  que  eventualmente  desarrollarán  cualidades  diferenciadas  de gi ,  

nero y clase y que  determinará el lugar  que  ocuparán  dentro y fue- 
ra  del  mercado  de  trabajo. A q u í ,  el  trabajo  de  la  mujer es suple- 
mentario a otras  agencias  tales  como  las  instituciones  educaciona- 
les, pero  el  papel  de  la  mujer es de  suma  -importancia. Dicho 
papel es aún  más  importante  si se considera  que  el  trabajo  domésti 
co  puede o pudiera ser fácilmente  delegado a otro  adulto u obtener 
lo en  el  mercado,  lo  cual  no es factible c o n  la  socialización  pri 
maria.  De  las  actividades  reproductivas  en el seno  del  hogar  rea 

(51) 

( 5 2 )  

- 

( 5 0 )  Molyneux, M. op.cit. pág. 25 
( * )  Molyneux  incluye  la  socialización  dentro  de  la  función  repro 

ductiva.  Si  bien  la  autora  no  contempla  la  función  de  sexua- 
lidad, y o  la  retomo  de  Mitchell, y la  trataré  en el a p a m  
resDectivo. 

(51) - idem. 
( 5 2 )  idem. - 
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lizadas  por  la  mujer  -en sus formas  concretas: el trabajo  domésti- 
co, y el  cuidado y socialización  de los niños- es éste  Último el 
que  constituye el m8s  importante  para e l  capitalismo  ya  que  las 
otras  actividades  pueden ser eventual o potencialmente  relegadas 
a otros  miembros  adultos  del  hogar. f 

( 5 3 )  

ESQUEMA  DE  LAS  ACTIVIDADES  REALIZADAS  EN  EL  INTERIOR  DEL 
N ú C L E O   D O M é S T I C O  

I . CONSUMO t 
1I.PRODUCCIÓN  DE  BIENES Y SERVICIOS 

(necesarios  para  111) 

III. REPRODUCCI~N 
a)Trabajo Doméstico: 

necesidades  diarias  de l o s  
trabajadores. 

b)Necesidades  de los Futuros 
Agentes  de  Producción; 
b . 1  Necesidades  diarias 
b . 2  Socialización  diferenciada. 

IV. SEXUALIDAD 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ............................................................................................................................................................................................... j 

Hemos  visto  pues que las  funciones  de  la  familia  no se limitan 
a la  SOCializaCión,  aunque  fue l a  primera que se analizó  dada  la im 
portancia  que  tiene  para  este  trabajo.  Queda  por  definir 10 que  en- 1 

tendemos  por  sexualidad. 

I 
i 
i 

- 

i 
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1.4.4.d.iii Sexualidad, 

Los  primeros  estudios  de  sexualidad  femenina  fueron  realizados 
por  Sigmund Freud.. Los  psicoanalistas  posteriores a Freud se divi 
den  en  dos  corrientes:  la  primera,  que  como  Freud,  pone el énfesis 
sobre  el  aspecto  instintivo  (biológico)  en  la  conformación  de  la 
psicología  de  ambos  sexos, -y particularmente  de  la  psicología fe - 
menina,  que  nos  será  de  utilidad  entender.  La  segunda  escuela  deno - 
minada  culturalista,  pone  el  acento  sobre el aspecto  cultural. 

Murdworf (54) realiza  un e s b o z o  de  Freud y su  contribución a la 
teoría  de  la  sexualidad.  Después  desarrolla  ciertas  críticas  esen- 
ciales a la  teoría  freudiana,  resumiendo  para  ello  la  posición  cul- 
turalista  -representada,  entre  otros,  por  Haren  Horney.  Por Últirno, 
Murduorf  presenta  su  propio  marco  de  interpretación,  desarrollando 
un  punto  de  vista  antropol6gico  de la sexualidad, a partir  de los 
datos  del  materialismo  histórico y del  psicoanálisis.* 

La  psicología  freudiana es el  estudio  de  las  interacciones 
de  las  necesidades  instintivas  en  relación  al  medio  social y cultu- 
ral  circundante, y según  si  el  acento  es  puesto  en  el  aspecto  ins- 
tintivo o sobre e l  aspecto  social, se presentan  teorías  biologicis - 
tas o culturalistas  del  psicoanálisis. 

(55) 

Freud  escribe  "el ser tiende  hacia  dos  fines:  la  conservación 
de sí mismo y la  conservación  de  la  especie".  Pero  todas  las  necesl 
dades  orgánicas  corresponden a un  estado  de  tensión  psiquica al 
cual  pone  fin  la  satisfacción  por  un  estado  de  placer. 

(54) Cfr. Murdworf,  Bernard.  Sexualidad y Feminidad, Ed. Grijalbo, 
m i c o  D.F., 1980 (Col. Teoría y Praxis) 

( * Hemos  elegido a este  autor  debido a que  da  una  interpretación 
materialista,  culturalista  (no  biológica) y feminista  de  la 
xualidad,  que  corresponde  al  enfoque  que  hemos  adoptado a lo 
largo  de  este  trabajo. 

del  libro  de  Murdworf, B. op.cit.  pp. 6 3  a 65 y 68 a 70 
( 5 5 )  La  sintesis  sobre  psicologia  freudiana  fue  realizada a partir 
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1 2 1 3 9 3  
La  libido es fuerza  pulsional  por  medio  de  la  cual  el  sujeto 

tiende a reducir sus estados  de  tensión a la  búsqueda  de  la  satis- 
facción  del  placer. 

La  libido es también  de  naturaleza  sexual, y Freud  distingue 
bien  lo  sexual  de lo genital;  siendo  lo  genital  una  forma  parti- 
cular y específica  de  la  libido, y es la  fuerza  pulsional  de  base 
que  sirve  de  motor a todas  las  actividades  del  individuo  en  sus 
relaciones  con  el  mundo  exterior. 

Según  la  teoría  psicoanalítica,  la  sexualidad  infantil  impli - 
ca a la  madre  como  primer  objeto  de  amor. 

Cuando  aparece  el  padre se traba  la  situación  edipica. E l  pa 
dre es e l  rival, el estorbo.  El  amor  por  la  madre se complementa 
con e l  odio  por  el  padre.  ¿Cómo  salir  de  ese  impasse?  ¿Cómo  con- 
servar  el  amor  por el padre y el- amor  por  la  madre  con  el  cual 
hay  que  identificarse?  La  solución es la  castración  imaqinaria. 

Para el niño,  las  cosas  son  simples.  Renuncia a su madre 
por  temor a la  castración,  por  miedo a perder  lo  que  lo  caracteri 
za  como  niño, es decir, s u  pene. Así, el  niño se desprende  del 
edipo  por  la  castración. 

- 

Para  la  niña,  las  cosas  son  más  complejas.  También  ella  to- 
ma  conocimiento  de  la  diferenciación  sexual. Se da  cuenta  de  su 
falta  de pene. P o r  eso le es preciso  cambiar  de  objeto  erótico. 
El  padre,  portador  del  pene  codiciado, se convierte en ese  objeto 
esencial.  La  niña  asume  así su castración  entrando  en el edipo. 
Estos  son,  resumidos  esquemáticamente,  los  elementos  de  base  de 
la  futura  feminidad. - 

Así,  el  complejo  de  edipo y su  destino, es decir,la  angus- 
tia  de  castración y la  envidia  del  pene  son  los  elementos  de  ba 
se de  la  teoría  analítica  de  la  sexualidad  femenina. 

- 

D e  aquí  que  para  el  psicoanálisis,  la  feminidad y lo que de- 
riva  de  ella, es decir, los rasgos  de  la  psicología  femenina, 
constituye n la  aceptación  de s u  mutilación  biológica,  en  pocas 



palabras,  la  aceptación  de  su  castración. 

Es así  como  hemos  sintetizado  la  concepción  biologicista  de 
Freud  sobre  la  conformacibn  de  la  sexualidad  femenina. 

Es importante  hacer  notar  que  la  concepción  de  Freud  estuvo 
influida  por  la  época  que  le  tocó  vivir.  Harold  Helman  afirma 
que  "algunos  aspectos  de  su  entorno  más  inmediato  afectaron  la v i  
sión  de  Freud.  Nacido  en  Freiberg,  en  la  provincia  austriaca  de 
Moravia,  dentro  de  un  grupo  minoritario  condenado  al  ostracismo, 
se  había  educado  en  un  hogar  judio  tradicional,  en  el  que  el  hom- 
bre  era  amo y señor, y la  mujer  un ser inferior.  La  importancia 
de ese patriarcado  debe  haberle  influido.  El  decadente  imperio 
austro-húngara y la  Wiena  Católica  dejaron sobre él su impronta, 
no  menos  que  las  costumbres  sexuales  puritanas  de  la  época  Victo- 
riana  en  que se crió.  En  su  calidad de varón  genial,  Freud  elabo 
r Ó  una  psicología  de  orientación  masculina  que  se  basaría  en  ele- 
mentos  anatómicos  inmutables  -la  anatomía  es  destino-  reforzada 
por  los  cánones y metodología  de  la  ciencia  del  siglo  XIX" '(56) 

Concluimos  que  para  la  teoría  psicoanalítica Illas determina- 
ciones  biolbqicas  durante  la  situación  edípica,  condicionan  la 
evolución  ulterior  de  la  mujer  con sus características  propias. 
Dicho  de  otra  manera,  el  destino  femenino  está  señalado  desde  el 
punto de partida  en su  sexo,  en  tanto  que  hste,  por  su  constitu- 
ción  anatómica  condiciona  las  vicisitudes  de su  elección  obje- 
ta111.(57) En  sintesis  "según  Freud  la  sexualidad  femenina  tal 
como  se  deriva  de  su  destino  anatómico,  condiciona el comporta- 
miento  específico  de  la  mujer" 

' ( 5 8 )  

(56) Helman,  Harold.  llIntroducciÓntt en: Hornev. Haren. Psicolo- 
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Murdworf,  quien  como  dijimos,  hace  un  estudio  de  la  sexuali- 
dad  nutriéndose  del  materialismo  histórico,  por  un  lado, y del  psL 
coanálisis,  por  el  otro,  -revisando  críticamente  las  imperfeccio- 
nes  epistemológicas  de su aparato  conceptual-  nos  ofrece  por  tanto, 
una  explicación  culturalista  que  explica  m6s  acertadamente  la c o ~  
formación  de  la  psicología  de  la  mujer,  la  cual es condicionada  por 
un  "estereotipo  femenino1'  socialmente  impuesto. 

(...),la feminidad  no  puede ser comprendida  sólo  co 
mo  la  expresión  biológica  de  la  anatomia y de  la 
biología  femenina. 

Todos  los  fenómenos  naturales se expresan  en  la 
sociedad  por  la  mediación de las  estructuras y de 
las  instituciones  sociales, a travhs  de  los  valo- 
res culturales y morales,  por  intermedio  de  actitu 
des  intelectuales o afectivas;  en  pocas  palabras7 
no  hay  nada en el ser humano,  por su esencia  misma 
que  no  sea  mediatizado  por  lo  hist6rico y lo  social. 

A s í ,  e s  preciso  mostrar  que  la  noci6n de "femini- 
dad"  no  expresa  las  características  psicolbgicas  de 
la  mujer  tal  como se podría  creer  que  surgen  de  sus 
particularidades  biológicas,  sino  que  por  el  contra 
rio  traduce la idea  que se tiene  de  la  mujer,  en 
una  sociedad  dada,  idea que por  otra  parte  tiene 
tal  fuerza que la  mujer se somete a ella y se con- 
forma  entonces a las  exigencias  del  modelo  que se 
le  impone  más que a las  de su propia  vlnaturaleza*l. 

En  efecto,  la  inferioridad  social  de  la  mujer e s  

- 

- - 

un - hecho. Pero  no es una  fatalidad  biolbgica, es 
el  resultado  provisional  de  la  evolución  histórica. 
(i.e.1 e s  una  situación  particular de la  mujer so- 
cial e históricamente  determinada. 

(59 )  
Podemos  apreciar que lo que es dado  en  llamarse  psicología f= 

menina,  no  sólo  no  resulta de un  condicionamiento  "naturalv1,  sino 
que  está  condicionado  socialmente.  Esto  lo  logra  la  sociedad a 
través  de  diversas  instituciones  que  imponen a la  mujer  su  forma 
de ser, por  medio de estereotipos  que  indican  lo  que es social- 
mente  deseable,  apropiado D "inherente a la  psicología  de la mujer 
(y su  contraparte es el  estereotipo masculino). Dichos  estereoti- 
pos,  si  bien  no  son  el  reflejo  real  de lo que e s  o puede ser un 
hombre o una  mujer,  moldea,  da  la  pauta y en  gran  medida  influye 
en  las  actitudes  de  ambos  sexos.  Cabe  insistir  que  el  estereoti- 

- 

(59) 7 ibid. pág. 74  
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PO es un  modelo  ideal, y pretende  configurar  al hombre y a la  mu- 
jer,  aunque  no  siempre lo logra.  Murdworf  nos  caracteriza el e= 

tereotipo  femenino: 

(...)pasividad, ausencia  de  iniciativa,  desapari- 
ción o también sus contrarios  reactivos:  coquete- 
ria,  seducción,  astucia,  que  fácilmente se pondrían 
a cuenta  de  las  glándulas  endócrinas,  no son más 
que  la  expresión  al  nivel  del  individuo, de una  si 
tuación  social dada. No se puede separar la psic';;- 
logia  femenina  de su  contexto  social y cultural. 

Situación  económica,  instituciones,  costumbres, 
valores  morales,  comportamiento,  rasgos  peicológi- 
cos,  son  las  diferentes  estratificaciones  que  con 
curren  para  crear el mito  del  "eterno  femenino" 

- 
' (60)  

Hemos  expuesto  hasta  aquí  como  la  familia es una  institución 
al  servicio  de los valores  del  sistema  dominante.  La  socializa- 
ción  familiar  funciona  en ese sentido,  trasmitiendo los valores 
en  forma  diferenciada  para  ambos  sexos,  no  porque  existe  una d l  
ferencia  determinada sólo por  la  biología,  sino como un  modo  más 
de  la  sociedad  de  preservar  la  desigualdad  entre.  sus  miembros. 
Asimismo,  hemos  visto  que  la  existencia  de  la  familia  nuclear  mo - 
nogámica  no es una  estructura  universal  ni  natural,  sino  que se 
adapta  históricamente a un  modo  de  producci6n  especifico. Se ha 
dicho  ya  que  además  de  la  socialización,  la  familia  tiene  otras 
funciones y que  todas  ellas  se  ven  permeadas por lo8  valores o 

condicionamientos  de la clase  dominante.  También  expusimos  que 
todas  las  funciones  familiares se caracterizan  por la condición 
subordinada  de  la  mujer  en  ellas:  trabajo  doméstico,  producción, 
consumo,  sexualidad y estereotipo  femenino  (pasividad,  ausencia 
de  iniciativa, etc.). 

La  mujer  vive  su  sexualidad  de  manera  enajenada,  obstruida 
por prohibiciones y tabús  que  le  impiden  vivir  una  sexualidad 
plena.  La  sociedad  la  havtcastradovt  sexualmente,  edjudicándole 
como  función  prioritaria  la  de  madre  (rol maternal): 

(60)  - ibid.  pág. 76 
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En  méxico,  la  mujer se acerca a la  edad  adulta 
con  un  miedo a la  sexualidad  que  le  han  remarcado 
desde  pequeña.  Este  clima  de  recato es el  que  pre 
valece  en  los  pequeños  pueblos  del país. La muje: 
acepta  pasivamente  este  papel  en  el  que se le  veda 
sexualidad y se l e  premia  procreación.  Todas  las 
instituciones  culturales,  desde  antes de la  conquis 
te,  aplauden y premian  los  aspectos  maternales de 
la  mujer y por  el  contrario,  censuran sus expresio 
nes  sexuales ( . . . I  (Dichas)  instituciones aplaude; 
la  condición  maternal y reabastecen  este  circuito 
enfermizo  que  hace  que  la  familia  del  mexicano  sea 
de  carácter  uterino,  con  una  madre  asexuada y un 
padre  ausente. 

- 

(61) 
Como  se  verá  en el capítulo  II1,la  mayoría  de  las 140 muje- 

r e s  entrevistadas  para  la  muestra  general  respondieron  que  reali - 
zan  el  trabajo  de  maquila  porque  les  permite  atender los quehace 
r e s  domésticos y la  crianza de los  niños:  las dos característi- 
cas  del  rol  maternal.  El  que  sean  principalmente  ellas, y no los 
maridos,  las  que  desempeñan  estas  funciones  les  impide  obtener  un 
trabajo  en  mejores  condiciones  laborales,  pero  aunque se vieran 
liberadas  de  estas  responsabilidades,  su  condición  de  mujeres  tam 
poco les aseguraría  un  mejor  empleo.  Existe  una  segregación  obvia 
en  este  sentido.  Muchas  veces  esta  segregación es producto  de  la 
preparación  inferior  que  tienen  las  mujeres  con  respecto  al  hom- 
bre,  precisamente  porque se les  prepara sobre todo  para ser madres, 
sin  concederle  la  misma  importancia  que  al  hombre  en  entrenarse 
para  un  trabajo  remunerado. 

- 

También  analizaremos  cómo  las  trabajadoras  fueron  condiciona 
das  por sus madres a temerle a la  sexualidad,  dado  que  no  recibig 
ron  ninguna  informació-n  al  respecto, y crecieron  con  la  idea  de 
que  el  sexo es tabú.  Estas  mujeres, a su vez,  tienen  muchas reser 
vas  en  hablar sobre el tema  con sus hijas,  delegando  la  responsabi 
lidad a la  escuela,, a las  compañeras  de  clase, o a las  amigas, a 

- 

- 
- 

(61) Ramírez, S .  op.cit.  pp. 132 a 134 

i 
I 

. 
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pesar  de  admitir  que  sufrieron  por  no  haber  sido  educadas  en  cuan - 
to a sexualidad s e  refiere,  por  Ius  madres. 

P o r  otro  lado,  como  ya  vimos,  el  que  la  mujer  sea  la  social- 
mente  encargada  de  casa e hijos,  no  es  producto  de  su  condici6n 
biológica.  La  mujer  está  conformada  anatbmicamente  para  nutrir 
al  feto y amamantar  al  niAo  después  de  nacido.  Estas  funciones 
no  las  puede  realizar  el  padre.  Pero  el  que se le  haya  asignado ' 
a la  mujer el cuidado y atención  de  los  hijos y de  la  casa,  de  nin - 
guna  manera  es  producto  de su "destino  biológico".  Los  hombres es 

tan  en  posibilidad,  por  igual,  de  desempeñarse  en  estas  labores: 

Cuando s e  dice  que  la  mujer  lleva  en  su  cuerpo, 
en  su  biología,  la  posibilidad  de  ser  madre, y qye 
ese  lugar  particular  en  el  proceso  de  reproduccion 
de  la  especie  da a la  mujer  toda  su  singularidad, 
no se  dice  nada  que  choque  al  sentido  común.  Pero 
no  es  la  biología  (ni  la  anatomía)  la  que  prevee  el 
destino  de  la Ilfeminidad": es  la  manera  como en una 
sociedad  dada,  gracias a las  instituciones y a la 
ideología  que  portan,  son  interiorizadas  por los i" 
dividuos  esas  relaciones  de  la  mujer  con  su  cuerpo 
y con su función  maternal ( . . . I  El  papel  de  la  mu- 
jer  como  llfuerza  productivav1  valoriza  la  función 
maternal,  al  mismo  tiempo  que  ésta  la  confirma  en 
un  papel  social  estrecho,  que  da  así  al  hombre  la 
preeminencia  histórica. ( 6 2 )  

La  psicología  femenina  queda  por  tanto  equiparada a un  este 
reotipo  femenino  que  representa B la  mujer  desempeñándose  en  su 
función  maternal y confinada  al  bmbito  doméstico: 

La  división  entre  lo  masculino y lo  femenino  se ve 
ahondado  por  el  estereotipo  que  pretende  representar 
las  características  tipicas o ideales  del  hombre y 
la  mujer ( . . . I  Lo  femenino  (entonces)  se  convierte - 

en lo opuesto a lo  masculino.  Esto s e  logra  sobre  to 
do a través  de  los  libros,  revistas, y l o s  medios dP 
comunicación  masivos (...) las  dimensiones  activa y 
pasiva  de  los roles individuales  del  hombre y la  mu- 
jer (respectivamente) se  explica  con  claridad  en  el 
hecho  de  que  las  actividades  del  hombre  son  dirigi- 
das  "hacia  afuera"  (outward-directed) y l a s  de la  mu - 

762) Murdworf, B. op.cit.  pp. 129 y 131  (subrayado  mio) 



jer  "hacia  adentro".  El  sale a capturar  el  mundo 
exterior,  mientras que ella  construye  un  refugio 
acogedor  para  ambos. ( 6 3 )  

. 
Vemos  pues  que  los  estereotipos  del  hombre  (activo,  dominante, 

trabajo  en  el  ambiente exterior), y el  de  la  mujer  (pasiva,  sumi- 
sa,  trabajo  en  el  ámbito  doméstico,  función  maternal) es represen- 
tado a través  de  diversos  medios y socialmente  deseable  para  mantg 
ner  el  status quo. P e r o  estos  estereotipos  tienen  en  principio  un 
carácter  ideal,  así  como  el  modelo  burgués  de  familia  -tratado  an- 
teriormente-  también  lo tiene. 

Ya s e  ha  hablado  de  que el modelo  burgués  de  familia  no  reprg 
senta a la  mayoría  de  las  familias  en  nuestro  país,  ni  particular- 
mente, a las  familias  de  las  trabajadoras  de  nuestro  estudio  ya 
que  éstas  se  conforman  en  núcleos  donde  si  bien  el  padre  por  lo rg 
gular  aporta  un  ingreso  mayor  que la  mujer,  no  es  el  Único  provee- 
dor. Por el  contrario,  en  dichos  núcleos  las  mujeres  trabajan y 
también  perciben  ingresos. 

Sin  embargo,  el  modelo  burgués  de  familia  conlleva  implicita- 
mente  una  diferenciación  estereotipada  de  roles:  padre  activo  que 
trabaja  en  el  mundo  exterior,  madre  que se dedica  al  quehacer y a 
los  hijos,  confinada  al  ámbito  doméstico.  Esta  división  estereo- 
tipada  de  roles si se cumple,  relativamente  en  las  familias  que 
entrevistamos.  Esto e s ,  las  mujeres se dedican  efectivamente  al 
trabajo  doméstico y al  cuidado  de los hijos, y los  esposos  salen 
a trabajar.  Sin  embargo,  las  mujeres  también  trabajan  -justamen - 
te  en  la  maquila. Y es aqui  donde  el  estereotipo  no  se  cumple  ni 
tidamente, y donde  el  modelo burgds  de  familia  (con  el  padre  co- 

- 

mo  Único proveedor), se "viene  al  traste". 
, 

(63) Sharpe, S. op.cit. pp. 66 y 68 



I . 4 . 4 . e  Hip6tesis. 

La  investigaci6n se realizó  partiendo  de  las  siguientes  hi- 
pótesis: 

1. Dada su situación  familiar: a) la  necesidad  económica  de 
trabajar y b )  el no  desear ser totalmente  dependientes y / o  some- 
tidas al marido,  las  mujeres  ingresan  en el mercado  laboral. 

2. A partir  de  una  educación  informal  "tradicional",  las  mu 
jeres  han  aceptado  la  definición  del r o l  femenino i.e. valores y 
normas  internalizadas  del  estereotipo  femenino:  madre,  esposa, 
ama  de casa. 

3 .  (Derivada  de  hipótesis 1 y 2 )  

a) la  maquila es la  ocupación  que  concilia  su  necesidad 
de  trabajar,  por  un  lada, y la ideología  del  estereotipo  femeni - 
no,  por e l  otro,  permitiéndoles  responder a ambas  en el ámbito  do - 
méstico.  Las  empresas  aprovechan  esta  situación  sin  tener  que  pro - 
letarizarlas  en  sentido  estricto. 

b) la  maquila  responde  entonces  económica e ideológicamen- 
te a la  realidad  concreta  de  las  mujeres  (material e ideológica), 
por ser un  trabajo  que  se  concibe  como  ttpropiottoltadecuadott  para 
la  mujer,  sometiéndolas a una  explotación  económica y simultánea 
y correspondientemente, a una  opresión  ideológica,  relegándolas 
al  ámbito  doméstico, y limitando su posibilidad  de  exigir  reivin 
dicaciones  econ6micas  en el salario,  en  prestaciones, etc., dado 
el carácter  del  trabajo. 

- 

4. Las  trabajadoras  trasmiten a sus hijos  la  misma  ideología 
del  estereotipo  femenino y masculino (roles diferenciados),  repro 
duciendo  asi,  la  ideología  de  la  clase  dominante,  (entendida  ésta 
como  las  relaciones  de  dominación  no sólo de  clase,  sino  genérica 
y étnica), creando  las  condiciones  para que las  hijos, a su vez, 
se incorporen  al  status quo. Las  mujeres  reproducen  esta  ideolo- 
gía,  no  obstante  que  ellas se han  visto  obligadas 'a trabajar  en 
condiciones  desventajosas, y a estar  sometidas  domésticamente. 
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CAPITULO  11:  METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

11.1 Método  para  obtener los datos  sobre  Socialización. 

Debido a que  no s e  han  realizado  estudios  previos  sobre  maqui - 
la  doméstica  en  las  ramas  industriales  que  detectamos,  nuestro 
universo  nos  era  desconocido.  En  la  etapa  de  localización  de  las 
trabajadoras, se hicieron  investigaciones a nivel  de  barrio,  pre 
guntando  en  vecindades e instituciones  locales  sobre  la  existencia 
de  algún  tipo  de  maquila, y a partir  de  estas  investigaciones  ini- 
ciales se localizaron  las  distintas  ramas.  El  método,por lo tanto, 
indica  que  la  muestra  obtenida  no es representativa.  También e s  

difícil  estimar el número  total  de  trabajadoras  de  la  maquila  la- 
borando  en  la  Ciudad  de  México,  debido a la  falta  de  información 
estadística y al  carácter  pionero  de  nuestra  investigación. P o r  

lo que e l  estudio e s  de  carácter  exploratorio. 

S e  detectaron 140 trabajadoras  de  maquila  en  las  diversas  ra 
mas. Esta  cifra es pues,  la  que  representa e l  total  de  la  muestra 
general.  Después se obtuvieron  datos  de 60 de  las 140 mujeres a ni - 
vel  sociológico, y por  Último,  entrevisté a 20 de  las 60 mujeres 
anteriores  con  respecto a socialización. 

El  contenido  de  la  información  fue  obtenida  de  la  siguiente 
manera: 

a) Muestra  General (140 trabajadoras).- 
Aspecto  socioeconóminct:  cadenas de subcontratación,  proce- 

so  de  trabajo,  condiciones  laborales,  ingresos.  Dicha  información 
fue  presentada en un  trabajo  realizado  por  la  economista  Lourdes 
Benería.* 

b) Submuestra (60 trabajadoras).- 
Aspecto  sociológico:  la  lucha  por  la  reproducción  de  las 

familias  trabajadoras, e l  poder de decisión  que  lograban  las  muje- 
res en  la  familia  por  contribuir  al  gasto,  relaciones  conyugales. 

( *  1 Cfr. Beneria,L. op.cit. 



Los  resultados  fueron  obtenidos y presentados  en  un  trabajo  elabo- 
rado  por  la Dra. Martha Rolden.* 

c) Subsubmuestra (20 trabajadoras).- 
Socialización:  Definir  como  influye  la  socialización  dife-. 

renciada  en  la  eleccibn  de  trabajo.  Socialización  recibida  por  las 
trabajadoras  en  los  siguientes  rubros:  Trabajo  Doméstico,  Trabajo 
Remunerado,  Educación  Formal,  Noviazgo,  Matrimonio,  Sexualidad. 
Socialización  trasmitida  por  las  trabajadoras  en los mismos  rubros. 

Este  estudio,por  derivarse  de  un  estudio  global  de  carácter 
pionero,  también  tendrá  la  caracteristica  de ser exploratorio. Pe - 
ro además, será un  estudio  que  si  bien se basó  en  cifras y porcen- 
tajes  para  detectar  tendencias  (análisis  cuantitativo), será funda - 
mentalmente  una  investigación  con  carácter  cualitativo,  en  el  que 
más  que  exponer los porcentajes  en  que se dieron  las  respuestas, 
se presentará e ilustrará  sobre  todo  los  contenidos.  Estos  conteni - 
dos  estarán  sujetos a interpretación  bajo el marco  teórico  que se 
ha elegido, y es en  ellos  donde se ha  centrado el énfasis  de  la  in - 
vestigación. 

Realmente  las  cifras y porcentajes  son  sólo  un  apoyo,  dado  que 
es muy  pequeña  la  muestra (20 mujeres). 

S e  optó  por  una  muestra  pequeña  debido a que  fue  con  estas 20 

trabajadoras  con  las que había  mayor  grado  de  confianza,  en  lugar 
proponerse  una  mayor  cantidad  de  entrevistas q u e  hubieran  resulta- 
do  superficiales por limitaciones  de  tiempo, y por  la  poca  confian- 
za  interpersonal.  El  grado  de  rapport  establecido  con  las  mujeres 
de  la  muestra permitifi realizar  las  preguntas a profundidad.  Dicho 
material  fue  así  de  una  gran  riqueza,  en  la  medida  en  que  refleja 
de  manera  más  directa y real su sentir y pensar  sobre el tema. 

( *  ) - Cfr. Roldán, kiartha. "Trabajo  Industrial  Domiciliario,  Luchas 
por  la  Reproduccibn  de  Familias  Trabajadoras y Subordinacibn 
Genérica",  Versi6n  Preliminar, (mimeo), México, 1982 



-51- 

El  carácter  de  esta  investigación es importante, ya que son p g  I 

cos  los  estudios  empiricos  que se han  efectuado  sobre  socializacibn 
en e l  pais, y porque  muestra  como  el  condicionamiento  de  la  sociali 
zación  determina  el  tipo  de  trabajo a que  está  limitada  la  mujer, y 

las  condiciones  laborales a que se  ve  sometida. 

11.2 Metodologfa  para  abordar  el  tema  de  Socialización. 

II.2.1Consideraciones  Generales. 

Sabemos  que las relaciones  sociales  están  determinadas  por 
el lugar  que  ocupan los hombres a partir de su vinculacián  con 
los  medios  de  producción. A s í ,  la  mujer  obrera, o la  obrera  dis- 
frazada  (como  en e l  caso  de  las  trabajadoras  de  nuestro  estudio, 
por ejemplo), ocupan  un  lugar  en  la  sociedad a partir  de  esta  vin- 
culación.  Sin  embargo, y e s  aquí  donde  entra  una  metodología  deri- 
vada  de  la  teoría  feminista-socialista,  hay que abordar el problema 
específico  de  las  mujeres,  reconociendo  en  primer  término, su espe- 
cificidad. 

No basta,  pues,  considerar su vinculación  con  los  medios  de 
producción,  aunque  este  sería el primer  paso,  ya  que hay otras  de- 
terminaciones  igualmente  importantes  en  la  conformación y ubicación 
de  estas  mujeres  en el contexto  social, y que  condicionan el carác- 
ter  específico  del  trabajo  de  las  mujeres  (doble  jornada,  subordina - 
ción  genérica, etc.). P o r  ello,  he  decidido  describir,  en  primer 
término, la base econbrnica en  que se insertan  las  trabajadoras  (rea 
lidad  material y características  del  grupo  doméstico  al  que  perteng 
cen), para  posteriormente  derivar  de  dicha  base  económica,  la  ideo- 
logía  que  presentan  (trasmitida a través  de  la  socialización  fami- 
liar). Separo  el  estudio  económico  del  ideológico  sólo  para  efec- 
tos  de  análisis.  Considero  que  en  la  realidad,  ambas se condicio- 
nan  mutuamente. P o r  lo que  al  interpretar  los  datos, se intentará 
demostrar  la  interrelación  entre  ambos  factores. 

- 
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11.2.2 Pasos  Metodológicos. 

A partir  de  la  metodología  expuesta  en 11.2.1 fue  necesa- 
rio  elaborar l o s  datos  en  dos  bloques  temáticos:  base  econbmica y . 
socialización. 

E l  primer  bloque se expone  en el Capítulo I 1 1  y consta  de  los 
siguientes  apartados:  Composición y Características  del  Núcleo  Do- 
méstico,  Caracterización  del  Trabajo  de  Maquila,  Tipos  de  Maquila, 
Condiciones  Laborales y División  Genérica  del  Trabajo  en  el  inte- 
rior  del  Núcleo  doméstico  (Trabajo  Doméstico No Remunerado). 

E l  segundo  bloque  temático es y a  concretamente el análisis SE 

b r e  socialización y s e  desarrolla  en dos  partes: 

a) Cómo  fueron  socializadas  las  trabajadoras  en  la  infancia y 

adolescencia  por  sus  padres*, y 

b) Cómo  socializan  las  trabajadoras a sus  hijos e hijas a par - 
tir  de su experiencia.** 

Esto se concibió  asf  con  el  fin  de  poder  determinar  si  habia 
alguna  diferencia  cualitativa  entre el modo  en  que  fueron  educadas 
las  mujeres, y cómo  éstas  educan a sus hijos  (particularmente a sus 

hijas). 

Para  poder  profundizar  en el tema  de  socializacibn  fue  preciso 
elegir  ciertos  indicadoree  interesantes que permitieran  aprehender 
la  socialización  en  diversas  instancias  menos  abstractas  que  el  con 
cepto  mismo  de  socialización. 

- 

Para  ello se  elaboraron  preguntas sobre socialización  en  diver 
sas áreas: Trabajo  Doméstico,  Trabajo  Remunerado,  Educación  Formal, 
Noviazgo,  Matrimonio y Sexualidad. 

- 

I 

( * 1 Cfr. Capitulo IV 
( * * I  - Cfr. Capítulo v 
- 

.. . .  . . ... 



Se procedi6 a preguntar  qué  tipo  de  educación  recibieron  las 
trabajadoras  en  cada  brea, y luego se preguntó  cómo  dstas  sociali 
zan a sus hijos(as) en las  mismas  áreas,  con  el  fin  de  comparar 
contenidos. 

11.3 Técnicas  de  Investigación. 

L o s  datos  socioeconómicos  de  la  muestra  general se obtuvieron 
a través  de  un  cuestionario  con  preguntas  cerradas y abiertas  dise 
ñado  por  Lourdes  Beneria  que  posteriormente  se  vaciaron y codifica - 
ron. 

Los datos  sociológicos  obtenidos  de  la  submuestra  de 60 traba - 
jadores  fueron  obtenidos  por  medio de un  cuestionario  diseñado  por 
la Dra. Roldán,  para los t.emas de  Reproducción y Presupuesto  Dome6 - 
tito, y una  guía  de  entrevista  para  la  información  sobre  Relacio- 
nes  Conyugales. 

En  lo  que s e  refiere a socialización, se diseñ6  un  cuestiona 
rio a partir  de los indicadores  de  interés  para  el  estudio:  Traba 
jo  Doméstico,  Trabajo  Remunerado, etc. Dichos  indicadores s e  ope- 
racionalizaron  elaborando  preguntas  que  convinieran a los temas. 

- 
- 

Las  respuestas  fueron  grabadas  en  su  totalidad,  se  transcri 
bieron, y posteriormente se eligieron  extractos  que  fueran  repre 
sentativos  de  la  mayoria  de  las  respuestas  dadas.  en  cada tema. 
Asimismo, s e  elaboraron  cuadros  donde se vaciaron  los  datos  ya  co 
dificados  para  obtener los porcentajes  en q u e  se dieron  las r e s -  

puestas  por terna. 

- 

! 
$ 

- 

- 

Para  la  elaboracibn  del  marco  teórico s e  consultó  bibliogra - 
fía  sobre  el  tema,  eligiendo  las  lecturas  que  podrían  sustentar 
mi  posición  al  respecto.  Después se realizaron  fichas  bibliogri 
ficas y temáticas  debidamente  clasificadas. 
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La  observación  participante  fue  realizada  sólo  en  la  medida 
de lo posible,  dado  que el horario  de  las  trabajadoras  de  maqui- 
la e s  muy  irregular y no  siempre  se  encontraban  en sus hogares a 
la  misma  hora  ni por varias  horas  seguidas. 

También se llevó un diario  de  campo  donde se anotaron  todas 
las  impresiones,  direcciones, e información  general,  así  como 
ideas y dudas  que  fueran  surgiendo  en  el  transcurso  de  la  inves- 
tigación. 
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CAPITULO 111:  CONTEXTO  SOCIOECONÓMICO  FAMILIAR DE LAS TRABAJADO - 
RAS DE LA  MAQUILA. 

111.1 Composición y características  del  Núcleo  Doméstico. 

El  presente  apartado será el punto  de  partida de la  descrie 
ción  de  la  base  socioeconómica  de  las  trabajadoras de la  maquila. (64) 

La  información  de  este  apartado,  así  como e l  de  los  dos  si- 
guientes, se refiere a la  muestra  general  de  las 140 maquiladoras. 
Considero  Útil  exponer  estos  datos,  ya  que  las 20  mujeres  que  entre - 
visté  pertenecen a dicha  muestra y nos  servirá  para  ubicarlas  mejor 
y saber  de  qué  contexto  provienen.  Posteriormente s e  dará  la info; 
maciÓn  socioeconómica  especifica  del  subgrupo  de 20 mujeres,  en el 
Último  apartado  de  éste  capitulo. 

Las 140 trabajadoras  entrevistadas  pertenecen a 137 grupos  do - 
mésticos.  Consideramos a los 137 grupos  de  acuerdo a la  inserción 
del  jefe  de  hogar  en  relaciones  capitalistas,  no  capitalistas, o 

capitalistas y no  capitalistas,  por  niveles  de  ingreso.  Adverti- 
mos  que  casi  un 60% de l o s  jefes  de  hogar  está  inserto  en  relacio 
nes de  producción  capitalista, 25.54% en  no  capitalistas, y un 
11.67% tienen  una  doble  inserción  (capitalistas y no capitalistas). 
De los jefes que están  en  relaciones  de  producción  capitalista, CE 
si un 80% tiene  un  salario  equivalente o mayor  al  mínimo legal.* 
Además, el 60% de e l l o s  trabaja  en  empresas  manufactureras, y e l  
resto s e  distribuye e n  empresas  de  servicios,  comerciales,  maquila 
y otros.  Asimismo, los jefes  de  este  grupo  en  relaciones  capita- 
listas  realizan  aproximadamente  en  un 80% trabajos  manuales, y en 
esta  misma  proporción  son  trabajadores  de planta. 

(64) Los  datos de este  apartado  fueron  tomados en su totalidad  de 
los resultados  de  la  investigación  de  Roldán,  Martha. op.cit. 

( * )  Mínimo  Legal  en 1981 
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Respecto a los jefes  en  relaciones  no  capitalistas,  (emplea- 
dos  de  gobierno,  trabajadores  por  cuenta  propia,  campesinos, s e r -  

vicios  personales, etc.), un 71.42% recibe  ingresos  equivalentes 
o superiores  al  mínimo  legal.  El  cálculo  de  estabilidad e s  sólo 
aproximado.  Un 71.12% de  estos  jefes  tienen  una  ocupación  de  rela 
tiva  estabilidad. 

- 

En  base a l o  anterior,  encontramos  que e l  tipo  de  grupos  do- 
mésticos  en  que s e  halla  inserta  la  trabajadora,  no  pertenecen a 
una  población  marqinada,si se acepta  la  definición  de  Lomnitz 
quien la inestabilidad  más que e l  nivel  de los ingresos  constituye 
la  característica  fundamental.  Esto e s  demostrable  dado  que  gran 
parte  de los jefes  recibe  un  ingreso  equivalente o superior  al  mí- 
nimo, y cuya  estabilidad  en e l  trabajo e s  alta. 

(65IPara 

Otro  de los indicadores  que  señalan  la  no  marginalidad  de l a  
poblacihn  estudiada es la  tasa  de  participación  femenina y masculi 
na,  destacando  la  importancia  de  la  labor  femenina  no  remunerada 
en  la  reproducción  de  la  clase  obrera  mexicana. 

- 

La  literatura  sobre  supervivencia  en  colonias  populares  enfa- 
tiza  la  importancia  de  una  pauta  común  en los grupos  domésticos  de 
bajos  recursos:  ocupar  al  máximo  la  fuerza  de  trabajo  disponible 
-creando,  de ser necesario,  su  propia  fuente  de  ingresos,  retiran- 
do  prematuramente a l o s  niños  de  la  escuela, etc.- para  que  mediac 
te el "poolingtt  (fondo  común)  de l o s  ingresos  obtenidos p o r  sus 
miembros  sea  posible  reducir los riesgr,s  de la inestabilidad  ocupa 
cional,  bajos  salarios, etc. que  afectan a cada  uno  de e l l o s .  

- 

No se encontró  esta  pauta  de  utilización  máxima  de  mano  de 
obra  familiar  disponible,  en  ocupaciones  remuneradas  individualmen- 
" te en los grupos  estudiados.  Las  tasas  (masculina y femenina) 
varian de un  nivel  medio a alto,  pero  sin  llegar a la  maximiza- 
ciÓn o superutilización  de  la  fuerza  de  trabajo  disponible. 

(65) Lomnitz,  Larrisa. Cómo Sobreviven los Marpinados,  Siglo X X I ,  
México, 1975 
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Aparte  del  nivel  de  ingreso  del  espoBo, ~ t r o  factor  resulta 
fundamental  para  la  comprensión  de  las  tasas & e  particiDacióo:  la 
importancia  otorgada  por  los  progenitores, y en  especial,  por  las 
madres  entrevistadas, a la  educación  de  los hijos/as. Las expecta - 
tivas  que  tienen  las  madres  con  respecto a la  educación y futuro 
de sus hijos es un  tema que se tratará  ampliamente,  más  adelante, 
dado  que  el  desarrollo  de  este  tema e s  uno  de  los  tópicos  de  las 
entrevistas  sobre  socialización. 

La Dra. Roldán  enuncia  en s u  reporte  que  los  hijos/as  permane 
cen  en  escuelas  por  lo  menos  hasta  completar  su  primaria y ,  de ser 
posible,  la  secundaria y alguna  carrera  corta.  Si  trabajan  algu- 
nas  horas,  los  niños lo harán  como  cerillos,  ayudantes  en  puestos 
de  mercado, y las  niñas  como  ayudantes  de  tortilleria, o servicios 
personales,  pero  sin  interrumpir  la  asistencia a clases, o especi- 
ficamente  durante  las  vacaciones  escolares.  En otros términos,los 
hijos/as  no  son  expulsados  del  núcleo  para  reducir  el  consumo y 
contribuir a s u  sustento  (sirvientas,  aprendices, etc.), sino que 

la  ocupación  del  padre y la  jornada  laboral  de  la  madre  permiten 
la  elevación  del  nivel  educacional  de s u  prole. 

Es necesario  notar  que  si  bien  el  cálculo  de  la  tasa  de  parti - 
cipación se controló  por  edades,  obteniéndose  el  cociente  entre  el 
número  de  trabajadores  remunerados  de  11  años  plus, y la  población 
potencialmente  trabajadora  de  esa  misma  edad,  la  tasa  subestima  la 
participación  real,  especialmente  de  las  mujeres, y la  magnitud 
del  trabajo  total dk las  mismas  (que  abarca  el  trabajo  doméstico 
no remunerado). 

La  subestimación  de  la  participación  laboral  proviene de dos 
fuentes.  En  primer  lugar,  la  tasa  no  refleja  la  doble o triple 
inserción  de  algunos  agentes,  mucho  más  común  en  el  caso  de  las  mu 
jeres que  de  los  hombres.  Del  total  de  la  poblacibn  estudiada  con 
ingresos, 63 personas (12 hombres y 51  mujeres)  tienen  doble,  tri - 
ple D cuádruple  ocupación. De las 140 trabajadoras  entrevistadas, 
4 8  (un 34.29%) tienen  algún  tipo de ingreso  adicional a la maquila. 



Como  ya se  ha  dicho,  la  combinación  de  ocupaciones más común  rela - 
ciona a la  maquila  con  la  prestación  de  servicios,  con  carácter 
estable o inestable  según los arreglos. 

En  segundo  término,  porque  en  la  mayoría  de  las  ramas de ma- 
quila  estudiadas,  especialmente  en  la  de  juguetes,  tapas,  flores 
de  plástico,  fichas  de  metal,  armado  de  cajas  de  cartón, etc., 
la  ayuda  familiar  no  remunerada  resulta  indispensable  para  la 
concreción  de  los  menguados  ingresos  de  la  maquiladora  principal, 
y esta  ayuda e s  fundamentalmente  femenina.  La  ayuda  en  maquila 
proviene  ante  todo  de  las  hijas,  un 60% de  las  cuales,  en  el  rango 
6 a ñ o s  plus,  participa  como  ayuda no remunerada.  También  es  impor 
tante  la  colaboración  de  las  madres y otras  categorías  femeninas: 
tías,  sobrinas,  abuelas, etc. (algunas  provenientes  de  fuera  del 
núcleo). La  contribución  del e s p o s o  e s  escasa,  sólo  ayudan  un 
29.30% de  ellos;  otros  parientes  masculinos  siguen  la  misma  pau- 
ta: ayudan  en  la  maquila  un 27.27% de  los  hermanos; 19.04% de  los 
otros  masculinos, 0% de los yernos. 

¿Quienes  son  las  trabajadoras  en  términos  de  rol  genérico y 
características  individuales? 

Los  datos  presentados  en  la  investigación CIP la Dra. Roldsn, 
muestran  las  diversas  características  personales  que  califican  la 
oferta  de  mano  de  obra.  Casi  un 45% de  las  entrevistadas  tienen 
entre 21 y 35 años de edad. La  escolaridad e s  baja: 12.84% son 
analfabetas, 36.42% han  completado  entre 1 y 3 aRos  de  primaria, 
y el 37.85% entre 4 y 6 años  del  mismo  ciclo. Su origen e s  urbg 
no (Cd. de  México)  en  un 37.85% de  los  casos. 42.85% son  migraE 
tes  antiguos (más de 10 años  en  el D.F.), Únicamente  un 5% tiene 
una  residencia  entre O y 5 aRos  en  la  misma  área. Se trata  enton 
ces  de  una  población  joven,  no  calificada,  de  origen  urbano, D mi 
grante  antiguo a la C d .  de  México. 

- 
- 

i 
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De las 140 trabajadoras  entrevistadas,  un 34.29% tiene  algún 
tipo  de  ingreso  adicional a la  maquila.  La  combinación  de  ocupa- 
ciones más común  relaciona a la  maquila  con  la  prestacibn  de  servL 
cios,  con  carácter  de  estable o inestable  según  los  arreglos:  la- 
vadas,  planchadas a domicilio,  trabajo  doméstico  ,por  hora,  combi- 
nación  de  maquila  con  pequeño  comercio, etc. 

Teniendo  en  cuenta s u  rol  genérico,  un 76.42% son  esposas  con - 
vivientes, 12.85% jefas  de  hogar,  un 7.14% son  hijas  solteras, 
2.14% jefas  de  hogar  subordinadas y un 1.42% otros. 

En  lo  que se refiere a la  caracterización  según el tipo  de  nÚ - 
cleo y fase,  de  las  esposas  convivientes  un 79.43% pertenecen a I' 

grupos  nucleares  completos, y de  éstas,  un 55.29% a su  fase  de ex-  

pansión.  Nuestra  trabajadora  típica es una  mujer  en  edad  reproduc - 
tiva,  esposa  conviviente  en  grupo  nuclear  completo,  con  hijos  meno 
res de 7 años.  Estas  circunstancias  apuntan a una  situación  en 
que  la  madre  joven  aún  está  criando a hijos pequeiios y donde  ma- 
quila y rol maternal,  convergen  en  el  núcleo  doméstico, i.e. el 
rol  maternal es una  determinante  primordial  para  la  inserción  de 
la  mujer  en  el  trabajo  de  maquila. A s í ,  en  el  caso  de  la  maqui- 
la  doméstica,  el rol genérico  adscriptivo  (en  que  la  mayoria  son 
esposas  convivientes  con  hijos  pequeños)  favorece  la  incorpora- 
ción  de  las  mujeres,  que  de  este  modo  concilian  el  trabajo  remunp 
rado  con sus "obligaciones conyugales-maternales1I .  El  aislamien- 
to  doméstico y los  bajos  ingresos  no  incentivan,  sin  embargo,  la 
incorporación  de  las  jefas de hogar o hijas  solteras.  Esta  pauta 
de  empleo es la  opuesta a la  observada  en  procesos  de  proletariza - 
ciÓn  "hacia  afuera"  del  bmbito-doméstico  en l o s  que  la  inserción 
mayor  corresponde a las  hijas  solteras y -jefas d e  hogar, y en me- 
nor  escala, a las  esposas  convivientes. 

. .  
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111.2 Caracterización  del  Trabajo  de  Maquila:  Tipos  de  Ma- 
quila,  Condiciones  Laborales. 

(66) 

Los distintos  tipos  de  producción  encontrados  en los 140 ca - 
s o s  estudiados  pertenecían a diversas  industrias e incluían una 

variedad  considerable  de  tareas:  rebabeado  de  plástico,  selec- 
ción  de  placas  metálicas,  tareas  de  ensamble  (diversas  industrias), 
producción  de  bobinas  electrónicas,  acabados  textiles,  empaque, 
confección,  combinación  de  estas  maquilas, y otros (planchado  de 
ropa,  acabado  de transistores). 

Según  Benería, a pesar  de su variedad,  estas  tareas  de  maqui - 
la  doméstica  presentan  características  comunes  de  las  cuales  la 
principal  es que se  trata  de  un  trabajo  industrial  no  artesanal, 
que constituye  un  fragmento o etapa  en  la  elaboración  de  un  pro 
dueto- final  para  el  mercado. 

- 

E l  trabajo  realizado  por  las  trabajadoras a domicilio  consis - 
te en  tareas  muy  simples que por lo general  no  requieren  ningún 
nivel  de  especialización  ni  destreza. Se trata  de  trabajo  inten- 
sivo  con  un  grado  mínimo  de  utilización  de  medios  de  producción. 

E l  trabajo  es  inestable e inseguro.  Existe  una  considerable 
inseguridad  en  cuanto a la  entrega  del  trabajo,  la  cantidad  entre 
gada y la  garantía  de su continuidad. E l  pago  es a destajo. De 

acuerdo  con  nuestras  estimaciones,el  promedio  de  salarios  equiva 
lente a la  jornada  de 48 horas  semanales  es  de 444 pesos  (oscilan 
do  entre 50 pesos  para  un  caso  de  maquila  de  ábacos, 152 pesos 
para  la  de  bobina  eléctrica y 3 O00 para  la  de costura). En  todo 
caso,  el  salario  medio  queda  muy  por  debajo  del  mínimo  de 1 470 

- 
- 

pesos  correspondientes a 1981 y representa  un 30.21% de  éste,  sin 
incluir  ningún  tipo  de  prestación  que  acompañe  al  salario. 

(66) Cfr. Roldán,M. op.cit. .y Benería, L .  op.cit. - 
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1 2 9 3 9 3  

111.3 División  Genérica  del  Trabajo  al  interior  del  Núcleo 
Doméstico.  (Trabajo  Doméstico No Remunerado). 

El  presente  apartado  describirá  el  tipo  de  trabajo  domésti- 
co  no  remunerado  realizado  en  los  núcleos  familiares  de  ,las 140 
trabajadoras  entrevistadas,  según  el  sexo. Los datos  servirán 
de  contexto  para  que  cuando se  analice  la  socialización  sobre 
trabajo  doméstico  de  las 20 familias  de  las  trabajadoras  que  con 
forman  la  subsubmuestra,  exista  ya  un  antecedente  de  cuales  son 
las  pautas  generares  de  la  división  genérica  en  las  labores  do- 
mésticas. E l  contenido  de  este  apartado  proviene  de  los  datos 
del  informe  de  la Dra. Roldán.(67) 

El  número  de  horas  dedicadas  al  trabajo  doméstico es muy  va - 
riable,  oscilando  entre  un  mínimo  de  dos  horas  diarias (10 para 
una  semana  de 5 días) y un  máximo  de 70 horas  semanales.  El  lae 
s o  depende  de  diversos  factores:  tipo  de  grupo  doméstico  (nuclear 
O 

si 
bi 

extenso) y fase  sociobiológica;  número y edad  de los hijos; 
la  trabajadora  desempeña o no  otro  trabajo  remunerado;  posi- 

lidad  de  ayuda  externa e interna  al  núcleo;  ingreso  del  esposo. 

La  flexibilidad  de  los  horarios,  tanto  del  trabajo  doméstico 
como  de  la  maquila y otras  ocupaciones  emprendidas  por  la  entre- 
vistada  (servicios  personales p o r  hora,  lavadas, etc.) permite  la 
conciliación  de  sus  múltiples roles. La  maquila  puede  comenzarse, 
interrumpirse,  continuarse  simultáneamente  con  otras  actividades, 
supervisión  de  la  comida,de  las  tareas  escolares,  de  los  juegos 
infantiles. 

Los  resultados  de  las  entrevistas  mostraron  que  cualquiera 
sea el tipo  de  grupo  doméstico,  la  ayuda  ofrecida  por  los  esposos 
e s  minima, es decir, si bien el 80% del  total  de  esposos  suminis- 
tra  algún  tipo  de  ayuda,  esta se concentra  en  las  siguientes  cate - 
gorias:  pagos  de  renta,  luz,  agua, y/o reparaciones y / o  mercado 

(67) - Cfr. Roldhn, M. op.cit. 
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y niños. 

La  ayuda  de  las  hijas e hijos e s  importante.  Un 71.90% de 
las  primeras y un 51.24% de  los  segundos  ayudan  en  diversas  ta- 
reas  notándose  una  mayor  diferenciación  genérica a medida'que 
asciende el ciclo vital. En  la  muestra  de  las 20 mujeres'entre 
vistadas  para  socialización  esta  tendencia se  repitió  (esto e s  

comprensible  dado  que  las 20 mujeres  pertenecen a la  muestra  ge- 
neral  de  las 140 trabajadoras). Así,  encontramos  que  existía  una 
mayor  diferenciación  sexual  de  labores  domésticas  conforme los hi 
jos/as  iban  creciendo. 

En  la  muestra  general s e  encontró  que l o s  niños  ayudaban  en 
hacer  trabajos  menores y mandados.  Las  niñas,  sin  embargo, s e  de - 
sempeñaban  en  todo  tipo  de  trabajosdomésticosy el cuidado  de los 
hermanitos.  Aquí  notamos  claramente,  con  el  mero  dato  descripti- 
y o  de  las  tareas,  que  hay  una  división  clara  entre  hombres y ni- 
ñ o s ,  por  un  lado, y mujeres y niñas, p o r  el otro. Más aún,  las 
niñas  son  encargadas  de  trabajos  que  como  ya  dijimos,  estereotípi - 
camente  corresponden a su  sexo:  trabajo  doméstico y cuidado  de 
los menores. Así, la  niña e s  socializada  desde  pequeña  para  en- 
trenarse  en  labores  que le permitirán ser de  adulta  una  buena  ma- 
dre  (función maternal). Ya s e  verá  en  el  próximo  capítulo  qué 
opinan  las  madres  entrevistadas  al  respecto. 

S e  incluyó  la  información  sobre  trabajo  doméstico  en  el  pre- 
sente  capítulo  -dedicado a los  factores'  socioeconómicos-  porque 
como  ya  vimos  en  el  marco  teórico*,  si  bien  dicho  trabajo  no es  

remunerado, e s  un  trabajo  productivo  que  al ser realizado  gratui - 
tamente  por  la  madre, le ahorra  al capi-tal e l  dinero  que  el  empre - 
sario  tendría  que  retribuirle  al  trabajador  por  cuenta  de  lavande - 
rías,  planchadurías,  guarderías, etc. para  la  reproduccibn  de SU 

fuerza  de  trabajo, y la  de  su  familia. 

7 * >  Cfr.  Capitulo I ,  apartado 1.4.4.d.ii: Teoría  de  la  Reprodug 
;I clon. 
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A manera  de  conclusiones,  anotamos  lo  siguiente: 
Gran  parte  de  los  jefes  de  hogar  de  la  muestra  general  se  en- 

cuentran  insertos  en  relaciones  capitalistas o en  relaciones  no  ca - 
pitalistas  con  una  relativa  estabilidad  en e l  trabajo y percibien- 
do  ingresos  equivalentes o superiores  al  mínimo  legal  estipulado 
entonces. 

Hemos  visto  que  el  tipo  de  grupos  domésticos  en  que se insef 
tan  las  trabajadoras,  si  bien  no  pertenecen a una  población  margi - 
nada,  tampoco s e  mantienen  del  ingreso  del e s p o s o  exclusiva,  aun- 
que s í  principalmente.  En  este  contexto, el dinero  percibido  por 
la  trabajadora  es  un  ingreso  complementario que se hace  necesario 
dado  que  el  salario  mínimo  legal  de  un  obrero  apenas  alcanza  para 
gastos  básicos  (como  por  ejemplo,  renta, comida), sin  cubrir  gas- 
tos  extras en muchos  de  los  casos  (uniformes  escolares,  emergen- 
cias). Esto  sucede  cuando  existe 'Ifondo comúnm1  en  donde  varios 
ingresos s e  juntan  para  sostener a la  familia  -incluido  el  de  la 
trabajadora.  En e l  fondo  "no  común"  donde  la  trabajadora guaf 
da el dinero  para sus gastos  personales y el  de  los  hijos,  la  in - 
dispensabilidad  del  dinero  de  maquila e s  menor,  pero  de  utilidad 
económica. Lo anterior,  en  ambos  casos,  confirma  la  necesidad 
económica  que  tienen  las  entrevistadas  de  trabajar.  (Hipótesis 1) 

Existe o t r o  elemento  importante,  no  económico,  sino  subjeti - 
vo  (también  expuesto  en  la  Hipótesis 1) que  impele a las  mujeres 
a tener  un  ingreso  propio:  nos  referimos a la  "autoestima".  La 
Dra.  Roldán  demostró que un  elemento  importante y positivo  deri - 
vado  de  la  incorporación  laboral  en  la  maquila  está  en  la  esfe- 
ra  de  la  autoestima,  del  "sentirse  bien" y 'IÚtiles" del  espacio 
mínimo  conquistado  por  las  entrevistadas  en  la  de-cisión  sobre  la 
administracibn  de  un  gasto  menos  estrecho  (en  el  caso  del  fondo 
común) o la  disposicián  autánoma  de su ingreso  en l o s  casos  en 
que no  existe  fondo  comhn.  En  este  sentido  maquilar es mejor 
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absoluta  de  la  contribución  caprichosa  del  esposo,  de sus desplan - 
tes y de sus violencias. (60) 

Ahora  bien,  la  segunda  hipótesis  de  la  que  partí,  -que  plan - 
tea  que a partir  de  una  "educación  informal"  las  mujeres  han  adoe 
tad0  los  valores  del  estereotipo  femenino-  queda  por  ahora,  par-. 
cialmente  comprobada.  Si  bien n o  sabemos  todavía  si  existió  una 
educación  informal  tradicional  que  influyera  en  las  trabajadoras*, 
s í  podemos  concluir  que  de  hecho, s o n  ellas y no  los  esposos  las 
que  estan  confinadas  al  ámbito  doméstico,  realizando  los  quehace- 
res y atendiendo a los  niños. Esto ya  se  describió  extensamente 
en  el  apartado  sobre  trabajo  doméstico  no  remunerado. 

Hasta  aquí  sabemos  que  nuestras  entrevistadas  son  mujeres 
con  una  relativa  necesidad  económica y con  un  imperativo  subjeti - 
vo que  las  induce a trabajar. P o r  otro  lado,  hemos  visto  que  son 
ellas y no  los  hombres  las  que  desempeñan  los roles atribuidos 
por  el  estereotipo  femenino:  cuidado  del  hogar y crianza  de  los h i  
jos. Entonces,  existe  por  parte  de  estas  mujeres  una  necesidad 
de  trabajar  además  de  la  obligación  de  desempeñarse  en  las  labo- 
res domésticas  pero  ¿por  qué  gligen  trabajar  en  maquila y no,  por 
ejemplo,  de  obreras? 

Habíamos  planteado  como  tercera 'hipótesis que el trabajo  de 
maquila  conciliaba  ambas  necesidades:  económica e ideológica,  ya 
que  dicho  trabajo  les  aportaba  un  ingreso  sin  tener  que  descuidar 
su r o l  de  madre y esposa.  Dicha  hipótesis  fue  efectivamente corn - 

'. probada  al  término  de  la  investigación.  La Dra. Benería  realizó 
una  pregunta  que  nos  permitió  establecer  la  relación  entre  maqui- 
la  doméstica y relaciones  de  género: ¿ P o r  qué se dedican a la  ma - 
quila y no a otro  trabajo?  Las  causas  aludidas  para  trabajar  en 
maquila y no  en  otros  trabajos  fuera  del  ámbito  doméstico  fueron 

varias.  Beneria  afirma  que  "algunas se refirieron a la  dinámica 

( 6 8 )  - Cfr. Roldán, M .  op:cit. 
( 8  ) Tema que se tratara  en  el  Capítulo I V  



del  mercado  de  trabajo  que  limita  las  alternativas  con las q u e  Se 
enfrenta  la  trabajadora,  tal  como se halló  en  un 15.7% de los ca- 
s o s .  Este e s  el caso,  por  ejemplo,  de  las  mujeres  analfabetas 
que  no  encuentran  trabajo  de  fábrica  porque se les exige  un  nivel 
mínimo  de  alfabetización.  En  este  sentido  dicho  tipo  de  mano  de 
obra  pqede  clasificarse  como  parte  de  la  reserva  de  trabajo  que 
no  encuentra  empleo". (69) 

Sin  embargo,  "las  respuestas  de  las  trabajadoras  demuestran 
que,  en  la  mayoría  de los casos,  se  debe a factores  relacionados 
con el estereotipo  femenino: el cuidado  de  los  niños (27.8%), el 
trabajo  doméstico (15%) o la  combinación  de  ambos ( S % ) ,  cuando se 
alude  la  oposición  del  marido a que  la  mujer  trabaje  fuera  de  ca- 
sa (5%),y las  combinaciones  de  estos  factores.  La  proporción  de 
casos  en  que  la  mujer  maquilaba  por  razones  debidas a su asigna- 
ción  al  área  doméstica se convierte pues en  la  causa  predominante. 
La  implicación  de  estas  cifras es por lo tanto  evidente:la  parti - 
cipación  de  la  mujer  en e l  trabajo  industrial a domicilio  está  al - 
tamente  condicionada  por  una  división  genérica  del  trabajo y unas 
relaciones  entre los sexos que  asignan a la  mujer  las  funciones 
reproductivas y limitan su movilidad y alternativas1' ' ( 7 0 )  

Vemos  pues  que  las  respuestas que predominan  en  la  elec - 
ción  de  la  maquila  estan  vinculadas  con  las  funciones  reproducti - 
vas y materiales.  Benería  atribuye  esta  eleccibn  de  forma  eviden 
te a que  las  mujeres  estan  altamente  condicionadas-por  una  divi- 
sión  genérica  del  trabajo y unas  relaciones  entre los sexos que 
asignan a la  mujer  las  funciones  reproductivas.  Si  bien es cier- 
to que este  condicionamiento es de  sobra  evidente,-y  Benería  no 
afirma  nada  que  choque  al  sentido  común,  yo  quise  ahondar  en es - 
te  condicionamiento y verificarlo a través  del  estudio  sobre  socia 
lización. 

(69) Cfr. Benería, L .  op.cit. 
(70) Cfr. Benería, L. op.cit. 
- 



111.4 Contexto  Socioeconómico  Familiar  de  la  Muestra  utiliza - 
da  para  el  estudio  sobre  Socialización. 

I La  muestra  consiste  en 20 familias  de  las  cuales 17 son 
nuclesres  completas y 3 nucleares  incompletas. 

De las  nucleares  completas, 4 son  familias  extensas, y de  las 
incompletas, una. 

En  el  caso  de  las 4 familias  incompletas,  el  padre  está  ausen - 
te  'por  muerte o abandono por lo  que  las  madres  son  jefas de  hogar. 

Casi  todas  las  familias  de  la  muestra,  ya  sea  nucleares  complg 
tqs o incompletas, se encuentran  en  fase  de  expansión o de  expan- 
sión  plausible.  Las  familias  en  expansión  son  aquellas  con  madres 
no  mayores  de 45  años,  con  hijos  menores  de 7 y sin  hijos  casados' 
o potencialmente  casaderos (i.e. hombres  mayores  de 18 y mujeres 
mayores  de 16). La  expansión  plausible  consiste  en  núcleos  con 
edad  de  la  madre  igual  que  la  anterior y con  hijos  potencialmente 
casaderos  pero  no  hay  hijos  menores  de 7 años. 

P o r  lo  regular,  el  origen  de  los  padres es en  provincia y el 
de  los  hijos  en  el D.F. aunque a veces  los  hijos  mayores  también 
nacieron  en  el  lugar de origen  de los padres,  pero  llegaron  al 
D.F. muy  chicos.  La  mayoría  de  las  entrevistadas  son  migrantes  an 
tiguas. 

A pesar  de  que  algunas  mujeres  provienen  de  provincia y otras 
nacieron  en el D.F. ,  y de  que  la  situación  socioeconómica  no  siem- 
pre es la  misma,respecto a la  educación  recibida y la  impartida a 
los  hijos,no  varia  sustancialmente  en  contenido,por  lo que se  po- 
dría  plantear  como  hipótesis  para  estudios  posteriores que la s o -  

cialización  en  esencia es la  misma  independientemente  del  factor 
socioeconómico y el  origen. 

Es claro que, en  efecto,  existen  en  ocasiones  modalidades  dife - 
rentes e incluso  contrastes  en  cuanto a la  socialización  de los hi- 
jos pero no  contemplaremos  dichas  variantes  en  nuestro  análisis d z  
do  que  la  tendencia  general  indica  una  cierta  homogeneidad  en  el t i  
PO de  respuestas.  Tampoco se contemplarán los factores  individua- 
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l e s  q u e   d e   a l g u n a   f o r m a   m o d i f i c a n  e i n c i d e n  d e   m a n e r a   p a r t i c u l a r  

l a   v i d a   e s p e c i f i c a  de   cada   mu je r ,   deb ido  a q u e   e s t e  no e s  e l  p rop& 

s i t o   d e l   p r e s e n t e   e s t u d i o .  

E n  e l  c a s o   e n   q u e   l a s   m a d r e s   n o   t u v i e r a n ' h i j o s / a s   a d o l e s c e n -  

t e s ,  5610 s e  l e s   a p l i c a r o n   l a s   p r e g u n t a s   s o b r ' e   s o c i a l i z e a c i b n   i n f a n  - 
til. C u a n d o   n o   t e n i a n   h i j o s   d e  ambos sexos ,  l a s  p r e g u n t a s  s e  refi 
r i e r o n   a l   s e x o   e x i s t e n t e .  

Se e l i g i e r o n   c i t a s   r e p r e s e n t a t i v a s  de l a s   r e s p u e s t a s   m a y o r i t a  

r i a s .   D i c h a s   c i t a s   s e r g n   p r e s e n t a d a s   t e x t u a l m e n t e   - p e r o   h a c i e n d o  

c o r t e s , q u e   n o  se i n d i c a r á n   c o n   p u n t o s   s u s p e n s i v o s ,   d o n d e  el mate  

r i a l   f u e r a   r e p e t i t i v o  o i n n e c e s a r i o .  Por t a n t o ,  s e  t r a t b  de c o n  ' 

s e r v a r  y r e s p e t a r   e l   l e n g u a j e  y l a s   e x p r e s i o n e s   d e   l a s   e n t r e v i s t a  - 
das. 

-Los nombres de l a s   m u j e r e s   s o n   f i c t i c i o s ,   c o n  el f i n  de pr= 

s e r v a r  su i d e n t i d a d .  
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CAPITULO IV: SOCIALIZACION  RECIBIDA POR LAS TRABAJADORAS. 

Los padres  de  las  entrevistadas  en su mayoria  trabajan en el 
campo,  mientras  que  las  madres  se  dedican  al  hogar,  combinando sus 
labores  domesticas  en  ocasiones  con  servicios  personales o ayudan- 
do  al  esposo  en  el  campo  cuando'se  requiriera. 

Todas  las  mujeres  respondieron  que  fueron  criadas  por  su  ma- 
dre u otra  persona  del  sexo  femenino  (abuelita,  tia, hermana). S 6  - 
lo  una  mujer  respondió que la  crib su padre ya que  pasaba  le  mayor 
parte  del  tiempo  con 6 1  en las labores  del  campo. 

IV.1 Trabajo  Doméstico 

Todas las entrevistadas  excepto  dos,  ayudaban a SUI madres  en 
el  quehacer  doméstico  cuando  eran  niñas, o las  suplian  cuando  las 
madres se veían  obligadas a salir. L a s  dos  mujeres  que  no  realizg 
ban  labores  en  casa  regularmente,  salian a trabajar  desde  muy  tem 
prano. , 

1 - I 

Las  labores-  que  desempefiaban  eran  diversas,  mencionando  ta- 
reas  como  lavar  trastes y ropa,  moler  el  maiz,  hacer  las  tortillas 
y la  comida,  cuidar a los  hermanos  pequeños,  ir  por  agua,  por  los 
mandados,  juntar  leña,  barrer y recoger  la  casa. 

Ana,  de  niña  ¿ayudaba a su mamá  en  los  quehaceres 
de  la  casa? Pues que  yo  ya  me  di  cuenta sf, ya de 10 
s i j o s , ~ s í ,  s í ,  ya  molíamos  en ese molino  de  mano  que 
usaban  antes. ( ¿ y  cómo se sentía?)  pues  ya  ve  que  los 
niRos  aunque  los  mande  uno,  ya  no  me  acuerdo  bien, p g  
ro sf le  hacia  el  quehacer a mi  mamh (¿si se lo  hacia?) 
si, como  digamos  lavar 105 trastes,  ibamos a traer 
agua  del r i o  a la  casa  porque  antes  no  había  agua, 
ahora si ya  tienen, a lavar  yo  ya  de 11 anos yo ya 
lavaba  la ropa,(¿si?) como a le  edad  de  mi  hija Ne- 
lly yo ya  levaba la ropa  (Lella no?)¿mi mamg? p o s  
lavaba  lo más grande,  lo más pesado y yo  lavaba  lo 
más  chico  porque  mi  otra  hermana  no  le  gustaba  lavar, 
la  que era  más  grande  que  yo (¿y no se acuerda  si 
le gustaba  hacer  el  quehacer?) ya como a los 10 anos 
pues  coma  chamaca, p u e s  si, yo  creo  que si me  gusta- 
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ba  porque  íbarnos a l a   e s c u e l a  y depubs  de l a  escue-  
l a   r e g r e s a b a   y o  y hac iamos e l  quehacer   con  mi herme 
na  (¿y   por   qué l e   g u s t a b a ? )   p o r q u e  m i  mame nos  decTa 
cuando e l l a   a a l í a   c o n  m i  pep6 a l  campo, a s í  a l a  hue; 
t e  a c o r t a r   p a p a y a ,  le de l a  cosecha ,   ¿no? ,   nos   dec ía  
y o   q u i e r o   v e n i r  a e n Q o n t r a r   l a   c a s a   l i m p i a ,   l o s   t r a s -  
t e s  y l a  m e s a , p a r a   v e n i r  a h a c e r   d e   c e n a r ,  y l a  comi-  
da  que  de jaba  en l a  l u m b r e ,   e r a   c a r n e  o l o  q u e   f u e r a  
c o c i d o   t o d o   p a r a   c u e n d o   e l l a   l l e g a r a   y a   e l l a   l o   g u i -  
saba  (¿entonces  por  qué l e  g u s t a b a ? )   y o   c r e o   p o r q u e  
m i  m.am6 n o s   i n c u l c b   q u a   l e   t e n i a m o e   q u e   a y u d a r ,   a s í  
e n t r e   l a s   d o s   h e r m a n a s   n o   n o 8   d a b a   f l o j e r a   j u g a n d o ,  
j ugando  l o  hac iamos.  

C a s i   t o d e s   l a s   m u J e r e s   m a n i f e s t a r o n   q u e  s í  l e s   g u s t a b a   h a -  

c e r   e l   q u e h a c e r ,  8610 3 d i j e r o n  que n o ,   u n a   d e   l a s   c u a l e s ' e x p r e -  

ab e x p l í c i t a m e n t e   q u e   " l o   h a c í a   p o r   a b l i g a c i b n l @ .  . ,  

E n t r e   l a s   c a u s a s   d e   q u e   l e s   g u s t a r a   h a c e r   e l   q u e h a c e r   s e   d i -  

j e r o n   l a s   s i g u i e n t e s :   p o r q u e   v e i a   a t a r e a d a  a m i  mamb y me g u s t a b a  

a y u d a r l a ;   p o r q u e  m i  mamá s a l í a  a t r a b a j a r  y e r a   j u s t o   q u e   y o   l a  

ayudara ;  s i  no  l o   h a c í a ,  me p e g a b a n ;   p o r   o b l i g a c i b n .  

A l i c i a ,  ¿ud.  ayudaba  de  ni i ia  en e l  quehacer?  S í  
(¿y cbmo s e  s e n t í a   d e   a y u d a r l e ? )   p u e s   b i e n ,  (¿le 
g u s t a b a   h a c e r  e l  quehacer  a ud.?) s í  (¿por   qué l e  
gus taba?)   pues  s í ,  p o r q u e  e s  deber   de  uno ( po rque  
es deber   de   uno  hacer  e l  quehacer   ¿y   s iempre  l o  h= 
c i a ? )  si, s i e m p r e   l o   h a c í a .  

D i i a . C e c i l i a   ¿ l e   g u s t a b a   h a c e r   e l   q u e h a c e r   d e . n i f l a ?  
S í  (¿por  que?) una ,   po rque  e s  n u e s t r o   d e b e r ,  y o t r a ,  
po rque  l o  t e n í a m o s   q u e   h a c e r . ( ¿ l o   h a c í a ? )  s í  ( p o r  
su611 p o r q u e   e r a   n u e s t r a   o b l i g a c i b n ,   p o r q u e   e r a  un 
b i e n   p a l   n o s o t r o s .  

Juana,  ¿ud.  ayudaba  en e l  quehacer...? S í  (¿qué 
es l o  q u e   h a c í a ? )   p u s   d e   l o s  6 a 7 a b i e n   q u e   l e -  
h a c í a   e l  mandado, l e   a b r í a  o le ayudaba a h a c e r   l a s  
t o r t i l l a s ,  y e  que e n   e l   p u e b l o   h a c i a n   t o r t i l l a s   ( ¿ l e  
g u s t a b a   h a c e r l o   J u a n a ? )  s í  (Laí? ¿por  su6 l e   g u s t a -  
ba?)   pus   porque me g u s t e b a   a y u d a r l e  a m i  mame por-  
que l a   v e í a   y o  muy a t a r i a d a  y p o b r e c i t a ,  s e  cansa m& 
cho, t o s ,  yo l e  ayudaba   po r   eso (¿o   8ea   que  le g u s t a -  
ba  p o r  a y u d a r l e  a su mamh?) a j é   ( e n t o n c e s   ¿ l o   h a c i a ? )  
s í  (¿qu6 l e   d e c í a  su mama cuando  no l o   h a c í a  de   n i f l a? )  
p u s  ye  ve ,   cuando  uno  es   n iRo,qu ie reÚno  jugar   ¿no? 
y l u e g o   c o n  m i  co rnpanera   f u lana ,  y m i  memb  me l l a m a -  
ba  nomée a l a v a r   l o s   t r a s t e s  o a l g o ,   a l   m a n d a d o , I l o r i  
k a  mame", *loye, n o  me l a  hagas  cansada, a l a v a r ,  q u x  
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Lo  a n t e r i o r   i n d i c a  que s i  bien  di jeron que les   gus taba  
hacer   e l   quehacer ,   realmente  l o  hacían  porque 88 veían  'obligadas,  
porque es  un aspecto de sus vidas que se l e s  ha impuesto Y a fue; 

za de e l l o  se ttobliganlt a que l e s   g u s t e .  5610 d o s  mujeres  respon- 
dieron que l e s  gustaba  porque " s e  s i e n t e   b o n i t o   t e n e r   l i m p i a   l a  I I 
Casat1 y porque "me s iento   b ien  de tener  m i  casa  frescalt .  I 

E n  l a s   c a s a s  de l a s   e n t r e v i s t a d a s  donde habían hermanos de 
ambos,dexos ,   cas i  S-iempre l a s   l a b o r e s   e r a n   d i f e r e n c i a d a s :  SUS her  
manos nunca o r a r a  vez  contribufan  al   quehacer.  S610 una mujer 
respondi6 que en B U  casa   l as   l abores   domést i cas  se  r e p a r t i a n  p o r  

igual   entre   n i f ias  y n i ñ o s .  

Carmen, ¿ ,habla   d i ferenc ia   entre   e l   quehacer  hecho 
p o r  sus hermanos y hermanas, 'en su casa?  Si, c l a r o ,  
acá en Mbxico l a   s i e r r a   t i e n e  una  de las   costumbres ,  
sobre t o d o  l a   p a r t e  de Michoachn é s t a  que e l  varón 
no t i e n e  que hacer  absolutamente nada de l a s   l a b o r e s  
de c a s a ,  s e  dedica a l o s  campos a t r a b a j a r l o s ,  a cuy 
t i v a r l o s ,  nada mhs, 61  e s  u n  j e f e  que l l e g a  ordena 
y obedeceúno  (bueno,  ¿de  pequeños n o  ayudan en l a   c a  
s a  tampoco?)  Bueno, y o  c reo  que deben de ayudar ( p -  
r o  no ee  e s t i l a b a  en s u  casa  que su hermanito s e  p o l  
ga a ayudar) n o ,  porque  demasiado c h i c o s  l o s  ponen a 
c u i d a r ,  digamos l e s  llamamos pas tores ,   acuidar  l o s  
borregos,   acuidar  las   vacas  (entonces,   ¿quién  hace 
l a s   t a r e a s  de l a   c a s a  si t o d o  mundo e s t á  ocupado en 
e l   campo?,^^ mame s a l í a  a ayudar a su pap6, su herma 
no tambign, ud. t r a f a   l a  lefia,  e l  ague, L q u i h n  hacia- 
l a s   t a r e a s  de l a   c a s a ?  ¿las niRas  mayores?) si, l a  
may.nr BE quedeba a h a c e r   l a s   t a r e a s  de l a   c a s a ,  a ha - 
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c e r   l i m p i e z a  o a o r d e n a r ,   d e s d e   l u e g o  que se o r d e n a ,  
s e   t r a t a  de t i e r r a ,   t i e r r a   n a t u r a l  que  namás s e  b a r r e ,  
s e   l i m p i a .  Ibamos B p r e p a r a r   d i g a m o s   l a   c o m i d a ,  e= 
p e r a r  a que l l e g u e n   d e l  campo p a r a  que  coman', r e c o -  
g e r   ( ¿ c o n   n i x t a m a l  y t o d o ? )  si (esi que h a b l a  que 
levantarse   temprano  moler  y t o d o . . . )  si ( p r e p a r a r  
l a s   t o r t i l l a s   e n   l a   c a s a )  si, al.16 n i   m o l i n o ,   h a -  
b í a  que m o l e r l o  a mano,   con   p iedra .  

¿ H a b l a   d i f e r e n c i a . . . ?  Pues s i ,  d i f e r e n c i a  de  uno 
porque e l  hombre se  ve l o  que hace y uno de mujer   no.  
(¿no se ve l o  que uno  hace?)   no,   no  se ve su t r a b a j o  
de uno,  su  t r a b a j o  de u n o ,  porque a h o r i t a  hago mis 
t r e s   c a c e r o l a s  de pura   comida y a l   r a t i t o  a no  ten- 
go nada,   nos  sentamos a comer y ya. " P O S  f ! j a t e  que 
e s t u v e   h a c i e n d o   e s t o " ,  p e r a ,  no,   no   se   ve .   (¿y   cuaE  
do ud. era c h i q u i t a ,   A l i c i a ,  sus h e r m a n o s ,   l o s  hom ' 
b r e s ,   l e  ayudaban a su  mam6 a h a c e r   e l  quehacer?)-No, 
a l l 6  no s e  acostumbra  (¿por  qué?)  e l  hombre  debe de 
ser  a su t r a b a j o  y l a   m u j e r ,   e n   l a   c o c i n a .  

Ana ¿ h a b í a   d i f e r e n c i a . . . ?  Ah si, p o r q u e   e l l o s   n o  
ayudaban  en l a   c a s a ,  mis h e r m a n o s   e l l o s   n a d a  mbe en 
e l  campo, es8 e s  l a   d i f e r e n c i a  que e l l o s   l l e g a b a n  a 
c e n a r ,  a comer,  no a hacer   nada  de l a   c a s a   ( n a d a  de 
l a   c a s a )   n o ,   e l l o s  no ( ¿ p o r  qué?)  pues  ya  ves  que  en 
Guerrero t i e n e n  e.sa  costumbre, e s e  machismo de que 
e l  hombre es hombre y no e s  v i e j a  para h a c e r   e l   q u e h a  
c e r  de l a   c o c i n a ,  y n a d i e  de mis  hermanos  sabe  hacer- 
nada ,   ya   es tan   g randes  y sus m u j e r e s   s o n   l a s  que s i ;  
ven  en l a  mesa y e l l o s  nomás s e   l a v a n   l a s  manos y 
b r a l e ,  a comer. 

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

aunque   a lgunas   tambih   tuv ieran   empleos   remunerados .  Las razones 
p a r a   r e a l i z . a r l a s   f u e r o n   s i m i l a r e a  a l a s  que 8 e  expresaron de cuan - 
do eran   n i f taa .  Se  l e s   p r e g u n t b :  ¿ Q u i  d e c i a  su mamá s i  no h a c i a   e l  

quehacer?  Muchas  respondieron  que  eran  regaf ladas e i n c l u s o   g o l p e a  

das   aún  s iendo  adolescentes:  me regaRaba y l o  t e n i a  que h a c e r  de 

todos  modos; m i  t i a  me regaRaba y me p o n í a   m a l a   c a r a ;   m e - d e c í a  que 

e s t a b a  de f l o j a  e s í  que l o   h a c i a   a n t e s ,   p a r a   e v i t a r   e l   r e g a n o ;  me 

regafiaba y me pegaba  tambibn de s o l t e r a .  
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Carmen,¿de s o l t e r a  ayudaba en e l  quehacer de l a  
casa  o solamente   del   t raba jo   volvía  y ya se  quedz 
ba tranqui la?  Ah no,  cuando t e n i a  mucha ropa de 
planchar ,   l legaba,   cenaba y me ponie e ayudarles.  
( . a s í  que también le   tocaba   par te   de l   quehacer ,  
¿ le   gustaba  hacer lo?)  me guata   hacer lo ,  si ( ¿ l e  
g u s t a n  l o s  deberes de l a   c a s a  61 ud.?) mucho (¿en 
s e r i o ? )  en s e r i o ,  e s  mes, me g u s t a   e s t e ,  creo que 
s o y  un  p o c o  hogarefie (¿es  s u b ? )  hogrprefia, me gu& 
t a   l a   c o c i n a   p a r a   a p r e n d e r ,  me gusta ,   pues ,  que 
e s t é   l a   c a s a   b o n i t a ,  porque a veces   l legaba a 
e s a s   h o r a s ,   s i e t e  y media,  ocho de t r a b a j a r ,  y me 
ponla a lavar  los  p isos .  

Dígame Concha,  ¿de s o l t e r a  ayudaba. ..? Si ayuda 
ba (¿ le   gustaba  hacer lo?)  si, a veces s i  nos  daba 
f l o j e r a ,   t o r c i a m o s   l a   b o c a  y mi mam6 se   enojaba 
y nos  pegaba (¿qué es  l a  que hacían?) p u s  lavabz 
mas l o s  t r a s t e s , l u e g o  a veces  barríamos,  t o d o  l o  
que e s  e l  quehacer de l a   c a s a  ( ¿ y  de s o l t e r a   l e  
gustaba  hacerlo?) s í  (¿por  qué?) p u s  porque y o  
c reo  ya estebamos  acostumbradas a hacer lo .  

Podemos. ver que l a s   m u j e r e s   f u e r o n   s o c i a l i z a d a s  desde niflas 
a deaempef'iarse en las   l abores   domést i cas  como una o b l i g a c i b n   a s i g  
nada a su sexo.  Las  mujeres  vieron  desde l a   i n f a n c i a  que sus hey 
manos no  contr ibuían en e l  quehacer,  y muchas aceptan  esta  d i v i  - 
s i ó n  sexual   de l   t raba jo  como a lgo   natura l ,   inherente  a cada s e x o .  

Por  t a n t o ,  podemos c o n c l u i r  que en e s t e   a s p e c t o , l a s   m u j e r e s  fuz 
r o n  educadas de manera t r a d i c i o n a l  por sus madres; un eslabbn más 
en la   segregación  femenina  errastrada de s i g l o s .  



'IV.2 I d e n t i f i c a c i b n  con el R o l  Maternal y Expecta t ivas  
de Vida, 

Se q u i s o  d e t e c t a r  s i  e x i e t i a   a l g u n a   i d e n t i f i c a c i b n  por  parte 
de las   mujeres  con  e l  r o l  desempeflado p o r  8u6 madres.  Para a l l o ,  
se les   pregunt6  s i  a l a  edad de 13 6 14 enos querían eel: como sus 

madres. De dieciocho mujeres que reepondieron a la pregunta, do - 
c e   d i j e r o n  que " n o " :  m i  madre e r a  muy e s t r i c t B   p a r a  el quehacer; 
queria   es tudiar   para   poder   t raba jar  y no e s t a r  en el monte,  pero 
no me d e j a r o n ;   q u e r i a   t r a b a j a r ,  y m i  mam6 no t raba jaba ;   quer ia  es 
tudiar  pero no pude porque  tuve que t r a b a j a r  de s i r v i e n t e ;  no q u g  

r í a  quedarme estancada como m i  mamá pero tuve que t r a b a j a r  porque 
m i  papá s e  quedó sin t r a b a j o ;  na quería ser como mi mamfi prJrque 
l a   v e i a  como sufria y s e  atareaba  para  mantenernos, 

J u l i a ,  cuando ud.  tenfa   13  Ó 1 4  afios,   ¿recuerda 
s i  quer ía   s e r  como su mamá? Bueno, n o ,  pero me gu= 
taban   las   cosas  de las   personas   adul tas .  (Len qué I 

sent ido   l e   gus taban?  ¿en qué queria  s e r  y n o  queria 
s e r  como su mamá?) y o  queria  s e r  grande, una persg 
na grande ,   inc lus ive   l l egué  en muchas ocasiones  
cuando mi mamá n o  es taba  a ponerme sus fa ldas   ( ¿ah  
sf? & y  p o r  qué querfa  ser grande?)  porque yo que- 
ría s e r  l i b r e ,   i n d e p e n d i e n t e ,  me imaginaba  ora si, 
que su subconciente de uno que ya cuando uno era  
grande ya e r a   l i b r e  de t o d o  ( L e s o  c r e i a  ud.?)  a j á .  
Yo d e c í a ,  cuando y o  sea  grande y me c a s e  v o y  a al! 
dar p o r  todos   lados ,  s i n  que nadie me detenga de i r  
de u n  lado  para o t r o  p u e s  ya s o y  grande  mire qué 
chasco me l l e v é . - r i s a -  en l a  vida ( ¿ y  q u i  quería  e p  
tonces u d . ? ) - y o  queria  luchar  para  sacar  adelante a 
mis padres,  y o  v e i a  que mi mamá l l o r a b a , l a   v e i a  110 
r a r ,   p e r o  no s a b i a  p o r  qué s u f r í a  y nosotros  Gramo';; 
muy pobres ,  n o  teníamos  nada, Yo siempre  pensaba: 
s i  y o  fuera hombre, yo no e s t a r í a   a q u í ,  ya me h u b i g  
r a  i d o  l e j o s - a   b u s c a r   a l g o   p a r a   t r a e r l e s  a mis pa- 
dres,   desgraciadamente-era  mujer,   siempre me imagl 
n6 ,  me imaginaba s e r  hombre y s a c a r  a los  n i f i o s  ads  
l e n t e  (¿as í  que ud. p e n s a b a   t r a b a j a r ? )   t r a b a j a r - 8 1 ,  
me gustaban mucho l o s  pantalones ,  ponerme los  pant2 
lone8 y en e s e  entonces   era  malo que uno s e  pusiera 
10s  pantalones ¿no? porque l a   g e n t e   l o   c r i t i c a b a  a 
u n o ,  pero a s f  m i  hermano s e   i b a  a Estados U n i d o s ,  
t r a í a  sus g o r r i t a s  y a l a s  escondida8 me met ía ,  me 
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p o n í a   l o s   p a n t a l o n e s  de m i  
r a  a v e r  cbmo s e  me v e i a n ,  y yo  pensaba,  s i  me pu- 
s i e r a   p a n t a l o n e s  y me fuera de m i  casa ,  t a l  vez p~ 
d í a   s a l i r   a d e l a n t e ,   p e r o  si n a d i e  me c o n o c e   q u i h n  
me v a  a d e c i r :   " a q u i   h a y   t r a b a j o "  ( o  sea,¿pasar  c~ 
mo h o m b r e   p a r a   p o d e r   t r a b a j a r ? )  si, yo  s iempre   de-  
c í a   a s í ( ¿ y  ademhs s e  p o n í a   l a s   f a l d a s   d e  su mamá 
p a r a   p a r e c e r   g r a n d e ? )  ai p o r q u e   q u e r i a  s e r  grande 
pero n o   s a b i a   c o n   c u a l  me diera  m e j o r   r e s u l t a d o .  

Amel ia ,   cuando ud. t e n i a   1 3  b 1 4  a R o s ,  ¿ r e c u e r d a  
...? Yo no,   yo l o  q u e   q u e r i a   e r a   t r a b a j a r  y v e s t i r  
me y y a  n o   v i v i r   e n  un r a n c h o   p o r q u e  s e  s u f r e  más, 
p u e s   p o r q u e   l u e g o   p o s   u n o   n o   t i e n e   d o n d e  i r s e  a d& 
v e r t i r  n i  nade  de e s o ,  no,   nunca  pensé v i v i r   i g u a l  
que m i  mame, quibn sabe s i  v i v i r &   i g u a l  o no  (¿que 
r í a   v i v i r   d i f e r e n t e ? )  y o  ai q u e r í a   v i v i r   p o r   l o  m E  
nos   en  un p u e b l o   p e r o   n o   v i v i r   e n   e l   r a n c h o ,   n o  es 
i g u a l   ( ¿ p o r   q u é   n o  e s  i g u a l ? )   p o r q u e  se  t r a b a j a  m6s 
y o   c r e o  y u n o   n u n c a   t i e n e  d e   d o n d e   t e n e r   d i n e r o ,  
t i e n e   u n o   l a s  C O S ~ S  a s i ,   p o s   g a l l i n a s   n o m i s ,  e s o ,  
g a l l i n a - s  y ya. 

¿Qué q u e r í a n   e n t o n c e s ,   e s t u d i a r ,   t r a b a j a r ,   c a s a r s e ?   L P u d i e -  

r o n   l o g r a r l o 7  

L a s   r e s . p u e s t a s   a u n q u e   v a r i a d a s   s o n   s i g n i f i c a t i v a s :  qug 

r i a  C a s a r m e   p a r a   c u i d a r  a mis p r o p i o s   h i j o s  y no  a 10s  de m i  ma- 

mg, y q u e r í a  s e r  r i c a ;   d o s   m u j e r e s   q u e r i a n  s e r  mon jas ,   Pe ro  SUB 

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

corno l a s  se f io ras   en  e l  m o n t e ,   q u e r í a   s a l i r   d e l   p u e b l o ,  ser maes- 

t r a ,   e s t u d i a r   e n   C h i l p a n c i n g o  o A c a p v l c o ;   t r a b a j a r   p a r a   v e s t i r  a 

m i  modo y t e n e r   d i n e r o ,   l o   h i c e ,   p e r o   d a b a   d i n e r o  a m i  m m 6 ;  e- 
b a j a r   p a r a   v e s t i r m e  y s a l i r   d e l   r a n c h o ,   q u e r í a   v i v i r   e n  un pueb lo ;  

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

t r a b a j a r   p e r o   n o   f u e   c a s i  a l a   e s c u e l a   p o r q u e   h a b í a  mucho  quehacer 

y t r a b a j o   e n   e l  campo;  una  mujer d i j o  q u e   q u e r í s  s e r  d o c t o r a  p e r o  

s e  cae6 a l o s   1 3  anos ;  o t r a  mbs q u e r í a   e s t u d i a r   p e r o   n o   p u d o   d e b i  - 
do a que s e  v i 6   e n  l a  n e c e a i d a d   d e   t r a b a j a r   d e s d e   l o s  4 anos; una 

i n c l u s o   d i j o  q u e   q u e r í a ? c a s a r s e   p a r e   p o d e r   m a n d a r  y me van a dar m i  

p r o p i o   d i n e r o " ,   e s t e   m u j e r   c a s i   m a n t i e n e  a SU f a m i l i a ,  y e8 f re -  
cuentemente   go lpeada p o r  e l  esposo: 

h 



Dígame Concha,  cuando ud. tenia . . . ?  O sea  si y o ,  
o s e a  que y o  pensaba, no p u s  mejor me v o y  a c a s a r  
porque ya a s i  y o  v o y  a mandar, voy a ganar mi d i n g  
ro, me van  a dar mi d i n e r o ,  o sea que y o  pensaba 
c o s a s  n o  que,   pero  l legub a los 22 y ya me c a s é ,  
p e r o   r e s u l t a  que l o  que y o  pensaba no e r a   c i e r t o  
( ¿ p o r  qué?)  porque como 61 s e  enojaba me golpea 
be y ,  y e s o  p u s  n o  me guetaba,  y y o  peneaba j u ;  
tarme con  una persona que no tomara,  porque no-me 
gusta  v e r  a s i  a gentes   borrachas ,  y me t o c b  u n  bo  
rracho  (¿entonces ud.  sofiaba con  que l a  mantuviez 
ran?)  si ( y  n o  r e s u l t 6 1  y mandar y ,  y e s t e  que  a 
mi me dieran mi d i n e r o ,  o s e a  que mi mamá n o s  daba 
muy mala v ida ,  nos  pegaba, nos  regafiaba, o sea  que 
siempre nos  daba muy mala vida ( ¿ y  e l l a   l e   q u i t a b a  
e l   d i n e r o   d e l   t r a b a j o  de ustedes?)  t o d o  l o  que ga- 
nábamos o sea  que nosotros ' t raba jgbamos   para   e l la  
( ¿ t r a b a j a r o n   p a r a   e l l a ,  y n o  l e s  daba vest ido?)  n o ,  
o s e a  que s t  n o s  agarraba y nos  l l e g a b a  a hacer u n  
v e s t i d o  o a l g o ,   e l l a  nos  l o  hac ia ,   pero  e s o  e s  lo 
Ú n i c o  (entonces ¿ud.  t r a b a j ó  de s o l t e r a   s i e m p r e  
en maquila de b i l l e t e ? )  s i ,  siempre hemos t r a b a j a d o ,  
a s i  como nos  ve o r i t e   a s 1   s i e m p r e  hemos s i d o  ( ¡ah!  

¿siempre en l a  maquila  toda su v i d a ? )  siempre. 

Angeles,   recuerda cuando fenia-¡3  ir-14 afios5tqué 
q u e r i a  ser? Mi mamá decia:   I l t iene-s  que t r a b a j a r  
para que  coman, y o  no l o s  p u e d o  mantener  asill   (Lasi 
l e   d e c i a  cuando era   n i f l i ta  de 4, 5 afios?) si, si y 
entonces  cuando y o  queria  i r  a l a   e s c u e l a  me dec ia  
" n o ,  n o ,  n o ,  n i  se  entusiasmen  porque y o  n o  t e n g o ,  
d inero   para   dar les   escue la" ,  p u s  me compraba m i  CUE 
d e r n o ,  l e s   p e d i a  a mis t i o s  para i r  a l a   e s c u e l a  p g  
ro e l l a  no n o s  dejaba (¿su mamá n o  l a   d e j a b a ? )  n o ,  
n o  n o s  dejaba,   -decia que teníamos que t r a b a j a r  (¿  y 
ud. l e  daba a lgo de l o  que ganaba a e l l a  o e r a  para 
ud.?)  n o ,  n o ,  e l l a   e r a   l a  que cobraba y o  n o ,  n o  S= 

b i a  y o  (¿e l la   cobraba  para  ud.  y l e  daba para su ves 
t i d o  o para  comprarse  zapatos?) bueno e s  que e l l a  
me compraba e l l a  cuando ve la  que ya me h a c i a   f a l t a  
r o p a ,   e l l a  ya me compraba. 

- 
I 

I 

Carmen, ¿ u d .  recuerda s i  queria  ser como su mame, 
s i  l a  tomaba como modelo a e l l a ?  Y o  n o  queria ser 
como e l l a  (Lcbmo quería  ud.  ser?) pensaba que que- 
r i a  superarme mhs, no  s a b i a  cbmo, p e r o  que y o  que- 
r i a  aprender mucho ( ¿ u d .  d i r i a  que seguir   es tudian 
d o  si hubiera p o d i d o ,  o t r a b a j a r  en o t r a   c o s a ,  o 
cas .arse? ,  ¿qué e s  l o  que queria  hacer?)  bueno, en 

- 
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parte si pensaba  en  el  matrimonio  como  mujer  ¿no? 
una  chamaca que s e  ilusiona 105 primeros  aRos  en  el 
matrimonio,  el  otro, o mi  sueRo  dorado  dentro  de  mi 
ignorancia  yo  deseaba @el: mbdico (Lasi que  le  hubig 
ra  gustado  poder  seguir  estudiando?) si (ud. dice 
entonces  que  no  lleg6 m completar l a  escuela,  que 
camplet6  como  medio ano, ¿quien  decidi6  que ud. en- 
trara a trabajarlLcuando 8e murib 5u papi, BU mam6 
la  mandb, o cbmo se decidib e las 9 aflos?) bueno s e  
reuni6  la  familia,  de  per ei nosotros  sabíamos que 
nosotros  teniamos que trabajar,  entoncee  ya s e  reu-  
nieron  ellos y opinaron  pues que hay  que  trabajar 
(¿fue  una  dec.isi6n  de  los  mayores?) sf. 

Asf pues,  podemos  ver que gran  parte  de  las  mujeres  no  dese5 
ban s e r  como sus madres  que  sufrfan, que no  tuvieron  estudios y 
estaban  recluidas  en  el  trabajo  doméstico.  Muchas sofiaron con 
trabajar  para  tener  un  mejor  nivel  de  vida,  vestirse  mejor,  aten - 
der sus gastos;  la  realidad  las  oblig6 a tener  que  trabajar  pero 
por  lo  regular  para  contribuir  al  ingreso y ayudar a mantener -a 
sus padres y/o hermanos y no  para  mejorar su nivel de vida. Las 
que  deseaban  eatudiar  no  lo  lograron,  los  padres Be 10 impidieron 
muchas  veces  pero  por  razones  econ6micas.  Las  que  creyeron  que 
cas6ndose  iban a una  mejor  vida  quedaron  en  situacibn  igual o 
peor  dado  que  muchas  no ~ 6 1 0  no se  libraron  de  tener  que  trabajar, 
como  hubieran  deseado,  sino  que  no  tienen  relaciones  conyugales 
satisfactorias. 

&si, el  estereotipo  te  indica ser ama  de  caea,  esposa y ma- 
dre, p e r o  la  realidad  te  lanza  en  otro  sentido.  Querian  vivir  mg 
jar  que sus madrea,  tener  estudios,  trabajo y dinero  pero  no fue 
posible.  Sin  embargo, a diferencia  de sus progenitoras,  loa es- 

posos  de  las  mujeres  no  son  campesinos y ellas  no  viven  en  el  cam - 
pa,  lo  cual  muchas  consideran  preferible,  pero  difícilmente s e  . 
podría  afirmar que sus deseos Be cumplieron. 

P o r  otra  parte,  las  mujeres  ya  no  trabajaron  en.o1  campe  co 
mas SUB madres.  Diecishis  de  las 20 mujeres  trabajaron de eolte- 
ras,  paro lo hicieron  en  otro  tipo  de  trabajos.  Casi  todes logrg 
ron cursar algunos anos de  primaria:  dos  de  ellas  completaron  el 
sexto  grado, doe el  quinto, y le  mayoría  entre  primer y tercer 

! 
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g r a d o   d e   p r i m a r i a ,   d o s   s o n   a n a l f a b e t a s ,  y dos   autodidactas . .  L o s  

padres  y l a s  madres  de l a s  trebajadoras son en su m a y o r í a   a n a l f a -  
b e t a s  o c u r s a r o n  uno o dos  anos de! primaria, En e s t o ,   l a s  mujeres 
han a v e n t a j a d o  a sus padres .  Hmbrfe que ver ein embergo, en qub 
t r a b a j a r o n   l a s  mujeres de e o l t e r a s  y por  qu6 e l i g i e r o n   e s o s   t r a b a -  
j o s  y no otros, 



. . .  
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I V . 3  Trabajo Remunerado. 

Queriamos saber  q u i h n  había  decidido que l a s   m u j e r e s   t r a b a j a -  
ran cuando eran  adolescentes.  E n  a l g u n o s   c a s o s   e l l a s  mismas l o  d= 

c i d i a n ,  en o t r o s ,  los  padres,   pero d o s  de e l l a s   r e s p o n d i e r o n ' e x -  
p l i c i t a m e n t e :  "fue la   necesidad" .  S i n  embargo, c a s i   t o d a s   a l u d i g  
r o n  a l a  necesidad  económica como e l   fac tor   de terminante   para   dec i  
d i r  t r a b a j a r ,  

E l  t i p o  de t r a b a j o s  en e l  que se emplearon  eran p o r  l o  regu- 
l a r  de servic ios   personales :   haciendo  e l   quehacer  en c a s a s   a j e n a s ,  
trabajando de recamareras ,   n i f i e ras ,   hac iendo  tor t i l las  en una t o r -  
t i l l e r i a ,  lavando t r a s t e s  en u n  restorán,   lavando  a jeno,  de s i r -  
v i e n t e k , d e   c o c i n e r a s .  SÓ10 una mujer  trabajó  temporalmente corno 
obrera en una f á b r i c a .  

Oliva  cuenta que entr6  a t r a b a j a r  a una febr ica   tendiendo t= 
l a s  a l o s  16 af ioe;  l e  gustaba  porque  recibia  dinero  pero  se  vi6 
obligada a abandonarlo p o r  enfermedad.  Después se empleó de abo- 
nera  porque no encontró o t r o  t r a b a j o  en f á b r i c a  dado que no l a  
aceptaban sin c e r t i f i c a d o  de primaria. .  S i n  embargo, l a   h i s t o r i a  
ocupacional de Oliva e s  una excepci6n.  Ninguna o t r a  mujer de l a  
muestra pudo t r a b a j a r  de obrera ,  

Una h is tor ia   ocupac ional  que i l u s t r a   e l   t i p o  de t r a b a j o s   a l  
que es tas   mujeres   es tan   l imi tadas ,   deb ido   sobre   todo   a l   ba jo  n i -  
v e l  de es tudios  y a l a   impos ib i l idad  de c u b r i r l o s ,  es e l  de Ame- 
l i a .  

Amelia t r a b a j 6  de niRa en l a  milpa ganando 50 centavos a l   d i e .  
Expresó que t r a b a j 6  p o r  necesidad ya que el: pap6 l e   d i j o  que t e n í a  
que t r a b a j a r  s i  deseaba   ves t i r se ,   pero   luego   e l   padre- le   qui taba  
el   dinero  para  emborracharse.  S i n  embargo, a Amelia l e  gustaba e l  
t r a b a j o  porque  cuando se daba l a  milpa  podia comer e l o t e s .  

I 

I 

I 

Después, BUS papás se mudaron del  rancho a u n  pueblo y e l l a  
se meti6 a t r a b a j a r  a una casa  haciendo  quehacer4 t u v o  que eeguir  
trabajando  porque BU pap6 d e j 6  de h a c e r l o * ,  y su mamá mantenía a 

( * )  Amelia d i c e  que como l o e   h i j o s  ya no quis ieron  ayudar  a>l  pa- 
dre en l a s   l a b o r e s   d e l  campo, d e j 6  de t r a b a j a r   d e l   d i a r i o ,  
emborrachbndose  frecuentemente,. Despugs l o s  abandone. 



t o d o s  h a c i e n d o   t o r t i l l a s .  A Amelia no l e  gustaba 'su t r a b a j o  en 
e l  p u e b l o  pero  tenia  que mantener a su mame y ademhs a l l í  comía 

- bien. La a b u e l i t a  de Amelia  convenci6 a l a  madre de d e j a r l a  VE 

nir a t r a b a j a r   a l  D.F. y se emple6 de recamarera,  ganando 150 pe - 
sus a l  mes. Amelia  conoci6 a un hombre,  quedb  embarazado y .&ate  
l a  abandoná, p o r  l o  que v o l v i 6  a su pueblo  con e l  h i j o  y de nue- 
vo  f u e  l a   n e c e s i d a d   l a  que l a  o b L i g 6  a buscar  trabajo  haciendo 

' t o r t i l l a s .  Tiempo después se uní6 a su esposo  actual  y dejb  de 
t r a b a j a r  p o r  unos afios. Después se  emplsb en l a  maquila de tapa 
para  complementar e l   g a s t o  porque no l e   a l c a n z a b a   e l   d i n e r o  que 
daba e l  marido. 

E s t e  hombre  ha abandonado l a   c a s a  por l a r g a s  temporadas y 

cada  vez m6s frecuentemente. Amelia c o n t ó  que e l  hombre t i e n e  
otra   mujer ,  y aunque s igue  dando para e l  gasto  de l o s  h i j o s ,  y 

aún viene a veces a d o r m i r  a l a   c a s a ,   e l l a   c o r r e   e l   r i e s g o  de 
quedarse sin marido y sin ingreso en cua lquier  momento. 

Juana estudió  hasta  20. afio  de p r i m a r i a ;   t r a b a j b  de nifiera 
a los  12  aRos  porque no sabia   hacer   otra   cosa .  Su aegundo traba-  
j o  f u e  a l o s  15 haciendo  quehacer ,   la   patrona  le  enseAo a hacerlo.  
V o l v i b  a su casa  y aquí  preparaba y vendía  comida a loa  abonados*. 
A h s  18 afios se  v i n o  a l  D.F. y t raba j6   haciendo comida en u n  res 
torán donde l e  ensefiaron a cocinar .  No s igui6   t raba jando 88 s i r  
vienta  porque  aquí  ganaba un poco m6s, adem68 de que en e s t e   t r a  
bajo  podia  disponer de tiempo  para  descansar y a r r e g l a r  SU propia 
ropa a l   l l e g a r  a su c a s a  p o r  l a s  noches. 

- 
- 

LOS e jemplos   anter iores  n o s  muestran  claramente que para l a s  
mujeres n o  h u b o  " e l e c c i o n e s t 1 ,   t r a b a j a r o n  en l o  que sabían  hacer ,  
l o  que aprendieron  desde  nif ias:   cocinar,   lavar,   cuidar n i n o s ,  t o  
d o s  e l l o s   t r a b a j o s   c o n s i d e r a d o s  como tipicamente  femeninos,  y p o r  
t a n t o ,  mal pagados. E l  Ú l t i m o  t r a b a j o  de es tas   mujeres  en l a  ma- 

- 

( * )  L o s  abonados s o n  t raba jadores  que c o n s e r t m  el s e r v i c i o  de co 
mida en c a s a s   p a r t i c u l a r e s ,  en lugar  de ir a u n  restoren, ya 
que por l o  regular  l e s  e a l e  m6s barato.  

- 
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quila,  tampoco fue "libremente  elegido,  como  hemos  viato,  sino 
que  la  neceeidad  econ6mica y a l  r o l  maternal  la5  determinaron. 



I 

-81- 

IV.4 Comunicacibn con l o s  Padres. 

La comunicacibn en l a   f a m i l i a  de las   mujeres   e ra  p o r  l o  regu - 
l a r   esporhdica  y s u p e r f i c i a l   t a n t o  con  e l  padre como con l a  madre. 
Con e.1 padre s e  hablaba de "cosas  sin importanc ia t t ,   sobre   l a  cos= 
c h a ,   e l  padre l e   i n d i c a b a  a l o s  h i j o s  que se   por taran   b ien ,  o l a  
h i ja   hablaba  c o n  e l  padre  "para  pedirle  permisos de s a l i r  a a l g i  
ne f i e s t a t t  . 

Las  conversaciones  can l a  madre s e  l imitaban a hablar   del  
quehacer,  a i n d i c a r l e s  que s e  portaran   b ien ,  o s o b r e   l a   s i t u a -  

8 

cibn  econbmica  familiar .  

E s t h e r ,  ¿ud. p l a t i c a b a  c o n  su mamá? Nunca ( ¿ p o r  
qué?) n o ,  e s  que m i  mame nunca me tomb a t e n c i b n ,  
n i  nada,  no,  aimple  hecho de que l e   s o l i c i t a r a n   a l  
g o ,  s e  e n o j a b a ,  n o s  dec ia  de cosas .  Y e s t e ,  n o s g  
tros platic6bamos con mi mame simplemente en r e l a  
cibn a l a   c a s a .   " S a b e s   q u e :   f a l t a   a c e i t e ,   f a l t a -  
e s t o ,   f a l t a  l o  o t r o  y n o  tengo  dinerott ,   pero fue-  
ran  nuestros  problemas, que quiero i r  a j u g a r ,  n o ,  
nunca ( ¿ y  c o n  su papá, cómo era?)  menos (Amenos?) 
menos, mi papá l l egaba  de t r a b a j a r ,  ya s e   v e n i a ,  
comia... ¡ A h !  porque era , tambi&n u n  s e A o r  también 
de l i cado   para   l a  comida: e l  simple  hecho de que l a  
sopa l e   f a l t a r a   t a n t i t a   s a l ,  n o  s e  l a  comia (¿no  
me d i g a ? )   d e j a b a   e l   p l a t o   s e r v i d o ,   g r a c i a s   s e   i b a  
a a c o s t a r .  E l  simple  hecho de que un guisado l e  
f a l t a r a  l o  que era  una minima de l o  que l e   f a l t a  
r a  de g u i s o ,  de Rosa B lanca ,  o l o  que s e a ,  n o  1; 
c o m i a ,   l o   d e j a b a ,   g r a c i a s  ( y  ud. e r a   l a  que l o  
había  hecho  ¿no?) si, entonces a l legaba  enton-  
c e s  mi mamá, entonces a l   o t r o  d r a : " sabes  q u 6 ,  
d i l e  a E s t h e r  que haga mejor l a  comida  porgue no 
comí anocheBt s e  quejaba m i  pap6 ( ¿ y  su mama?) n o ,  
e l l a  s e  e n o j e b a : " y a   t e  he dicho que t e   q u i t e s  de 
puerca,  que n o  andes de juguetona,  que t u  padre 
no t r a g a  y sabes  bien que s e  va a t r a b a j a r ;   e l  
t r a b a j o  es  cansado y t u  comes a todas   horasot ,  y 
luego m i  cora je   e ra : "que  l o  haga mi mam6r. 

- 

Casi ninguna madre l e  ensefiaba a sus h i j a s  nada de l a   v i d a ,  
n i  s e  Ees preparaba  para e l  matrimonio, n i  le sexualidad. Una 
e o l a  mujer de l a  muestra  expresb que su madre l a   a c o n s e j a b a  que 

ee  portara  bien y que a l   t e n e r   n o v i o  no Be fuera a i r  con &l. 
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Pero  casi   todas  expresaron de  una u o t r a  manera qu.e l a s  madres 
nunca l a s   o r i e n t a r o n   r e s p e c t o  a Ilciertos  temasv1. 

E n  este  reng16n veremos  que l a s   m u j e r e s   e n t r e v i s t a d a s  han mg 
dif icado  re lat ivamente   estas   pautas ,   procurando una  mayor  comunk 
cac i6n  con  sus h i j o s ,  aunque a h  de manera p r e j u i c i a d a  en c i e r t o s  . 

temas. Es p o s i b l e  que l a  poca o nula   comunicacih  que t e n i a n   l a s  1, t 
. mujeres con sus padres  se  debiera  tambihn, como algunas l o  exprg 

Baron, a que en aquella  &poca no s e  acostumbraba que los   padres  
conversaran c o n  l o s  h i j o s .  

. I  . .. I 

1 ’  

: f  . .  
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IV.5 Educación  Sexual. 

IV.5.1  Maternidad. 

La mitad de las   mujeres  de l a  muestra s e  enteraron  #@de d 6 ~  

de venían  los n i f l o s "  hasta  su primer  embarazo.  Las r e s t a n t e s   l o  
supieron  alrededor de l o s  15 6 16 aflos de edad. S610 una l o  s u p o  
a l o s  10 aRos, y o t r a  más a l o s  2 5 ,  despu6s de s e r  violada.  

Las  mujeres que se   enteraron de dónde venían los niRos ya 
que estaban  embarazadas, l o  h i c i e r o n  p o r  medio de algún  pariente 
de s e x o  femenino ( t i a ,   c u f l a d a ) ,  o p o r  medio de l a   p a r t e r a  o e l  
d o c t o r  en e l  momento mismo del   parto.   Irma,  una mujer  joven de 
23  años  nacida en Querétaro,  Qro. y que v i n o  a l a  Cd. de México 
hace  12  aiios  cont6 que e l l a  s e  e n t e r 6  p o r  medio de sus amigas, 
pero no l e s   c r e y b ,   t o d a v í a   l l e g ó   l l t o n t a l l   a l   h o s p i t a l .  

E s t h e r ,  ¿ a  qué edad s u p o  de dbnde venían  los  n i  
nos? Hasta que me casé .  (¿Cómo se d i o  cuenta?) 
Plat icando c o n  m i  esposo,  como 61 ya e s  grande, 
" f í j a t e  que no menstruétt,   entonces me dec ia :  
@'espérate un mes a v e r  como vienet1.  Entonces 
ya pasó e l  mes, " f í j a t e  que n o  he menstruado", 
"entonces ve a l  doctorll. . Y  ya f u i ,  y ya me d k  
j o  e l   doc tor :   " sabe  qué se f lora ,   es tá  ud. embs 
razada". (Ud. pensaba que l o s  h i j o s  l o s  t e n í a  
u n o  o pensaba que l a  cigDeRa?) n o ,  y o  nom68 de 
v e r ,  a 61  l e  d i g o :  " f f j a t e  que me e s t e   c r e c i e n d o  
e l  estómago, no"  l e   d i g o ,   " y a  no v o y  a comer, 
y o  tengo susto que a l o  mejor ,  me vaya .a reventer  
la   panza" ,  l e  d i g o  y a 61  l e  daba r i s a ,  @ @ n o t t ,  
me dec ía  porque p u s  nunca s u p e  nada ( ¿ y  ud. c r e í a  
que veníamos de l a  cigClefla  cuando s e  cas671 s í  
(Lcu6ndo s e  casb?)  a l o s  d i e c i s é i s ,  me c a s é ,  d i -  
j e ,  "a  l o  mejor  viene l a  c i g t i o b y  luego-  ya". Con 
e l  t i empo,   as i  que me duele ,  que me duele ,  y e l  - 
doctor me dec ía  lbno madre, e s  que a s i  van a es- 
tar   continuamente l o s  dolores"  y qued6 ¿que q u 6 ?  
ic6mol d i c e  " n o ,  porque su bebé.va a nacer" ,  ha= 
t a   a i ,   e n t o n c e s  y o  ya l l e g u i  con mi esposo y l e  
digo: "fí a t e  que me d u e l e   e s t o ,  y el doctor d& 
ce que v o y  a e a t e r  pero  ya no  aguanto, le voy 
a d e c i r  a l a  cigtjefia que s e  a d e l a n t e ,  y o  ya no l o  
quiero,   mira que .estbmago tan  horroroso,   es toy 
tremenda,  no, y o  ya noli. Y entonces  61 ya me ex- 

- 

% 
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p l i c 6 :  I t n o  c h a p a r r a ,   f í j a t e  que ese eatbmego e s  
a normal  porque t u  bebé l o  t r a i s   a h í t t  ( ¿ud.  no SE 

b í a  que t r a í a   e l  bebé  adentro?)  no, s e  me movía 
t o d o ,  l e   d e c í a :  ' Ique c r e e s ,  a l o  mejor  tengo g g  
sanos en l a  panzatt. 

Las que tuvieron  acceso a la   informacibn  a lrededor  de l o s  15  
aflos de edad,  siempre  fueron  informadas p o r  personas de su mismo 
sexo:   primas  casadas,  compafieras de t raba jo ,   amigas ;  nunca por  e l  
padre o l a  madre. Dos  de e l l a s  " s e  dieron  cuenta"  por si mismas, 
una, cuando su patrona s e  a l i v i b ,  y l a   o t r a ,  cuando su prima d i o  

a l u z  y " s e  v o l t e ó  a v e r " ,  como l a  mujer de L o t ,  contra   l as   brde-  
ne8 de su madre. 

Algunas  mujeres  diferenciaron l a  informacibn: ya s e a   e l  d o c -  
t o r ,  l a  amiga, l a   t i a ,  les d i j e r o n  de d6nde venían l o s  n i n o s ,  p p  

r o  "c6mo s e  hacíant1, '  de e s o  l a s   e n t e r 6   e l   e s p o s o .  Una de e l l a s  
d i j o :  Ita mí m i  esposo no me-expl i cb ,  nom68 l o  h i t o " .  

Concha, a qué edad s u p o  ud. de d6nde venían l o s  
n i f l o s ?  TUh!  yo estaba  enferma  del n i R o  grande y y o  
no s a b i a  de d6nde venían ( ¿ n o  supo?) o sea  que co- 
m o  ya ve l u e g o   l a s  mamases l e s   d e c í a n  a uno  que los 
t r a i a n   l a s   c i g ü e f l a s ,  pues yo es taba  pensando que 
e s o  e r a ,  o sea  que nunca supe  porque e l l a  nunca me 
d i j o  ( ¿ y  luego cbmo s e  enterb?)  p u s  cuando ya me 
i b a  a a l i v i a r   d e l  n i f l o ,  que empec6 que me d o l í a   e l  
estbmago, que me d o l í a   e l   e s t b m a g o ,  o sea que has- 
t a   a h í  y o  s a b í a  eso (¿en cue1 mes?)  pues ya del  ú& 
t i m o  (¿en e l  ú l t i m o  s a b i a  de donde iban a s a l i r ?  

L q u i h  s e  l o  d i j o ? )  p u s  porque m i  m a d  me d i j o ,  le 
d i g o  " a i  mam6  me duele mucho e l  estbmago"  (¿a  quien?) 
a m i  mamh, a i   d i c e  " p u s  ya t e  vas a a l i v i a r t t ,  y e s o  
f u e  l o  que me d i j o  ( ¿ y  no l e  d i j o  p o r  dbnde?)  no, 
y ya agarrb y f u e  a t r a e r  una seflora,  porque  esa 
vez me s a l i 6 ,  me a l i v i e  en l a   c a s a ,  y ya f u e  a t r a e r  
l a  sefiora y ya,   entonces y o  agarre  y d i j e : " j am6s  
vuelvo a t r a e r  o t r o "  ( ¿ y  luego?) i y  c u g n t o s  tengo! 
t e n g o   s e i s  ( ¿no  había modo de cuidarse?)  n o ,  pues 
y o  no s a b i a ,   h a s t a  que ya después una cuflada mia me 
d i j o :  "no,  no seas t o n t a "   d i c e ,   " c o n t r 6 l a t e  t Ú  s o l a "  
dice(¿cu&ntos  h i j o s  despues?) a los s e i s  ( ¿ y  ya se 
empez6 a c o n t r o l a r ? )  si. 
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A s i ,  8610  una  de  las 20 mujeres  expresb  haber  recibido coz  

s e j o s  de  adolescente  con  respecto a la  maternidad:  que se cuida- 
r a  de  que  los  hombres  no  abusaran  de  ella y al  tener sus hijos, 
los  cuidara.  Tambihn  le  dijo su madre que no  se  casara  chica y 
que  no  se  llenara  de  hijos. La  madre  de  esta  mujer es analfabs 
ta y se  crib  en  el  campo. 

P o r  lo  general,  las  mujeres  no  recibieron  ningún  tipo de 
oríentaciÓn.al  respecto.  Una  de  ellas  explica  que  la causa es 
porque  los  tiempos  eran  distintos: 

Cecilie, ¿ud. recibi6  consejos  de su madre s o b r e  
la  maternidad? N o ,  nunca,como yo digo,  ahora  las 
personas  que  me pl&tica'n  que  le  dicen  todo a sus h i  
jas,  nosotras  en  aquel  tiempo, nada. Las mujeres a2 
t e a  se casaban  por  verse  de  blanco  en  la  iglesia pg 
r o  no  porque  dijeran:  voy a s u f r i r  de  esto o lo 
otro. 

En  conclusibn,  las  mujeres  de  la  muestra  no  recibieron  nin- 1 
guna  orientaci6n  con  respecto a la  maternidad  por  parte  de sus 
padres.  Concibieron  hijos  sin  ninguna  noción  ni  preparacibn pr= 
via, y existia  un  ambiente  de  prohibición  para  hablar  sobre  el 
tema. Ya vimos que socialmente  fueron  motivadas  desde pequeflas 
a realizar  el  rol  maternal  pero  sin  embargo,  la  sociedad, y par- 
ticularmente  la  familia,  no  proporciona  una  educacibn  completa 
y adecuada  para desempefiarlo. 

I 
I 
I 
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IV.5.2 Menstruaci6n. 

S610 c u a t r o  de l a s   m u j e r e s  de l a  muestra s e  enteraron de q u b  

e r a  y como vendría l a  menstruaci6n  antes de que l e s   o c u r r i e s e .  TE 

da8 l a s  demea no supieron  por  nadie,  y vat . iasse  t lespantaron*  cuac 
do l e s   l l e g 6   e l  momento. Las que tuvieron  informaci6n  informal 
p r e v i a ,  s e  enteraron p o r  medio de amigas, o p a r i e n t e s   d e l  s e x o  f= 

menino mayores que e l l a s .  

E s t e l a ,   s o b r e   l a   r e g l a  ¿con q u i 6 n  p l a t i c 6 7  Con 
nadie ( ¿ p o r  qu6?)  pues  porque  con q u i e n ,  a m i  na- 
d ie  me d i j o  que yo  i b a  a r e g l a r  - s e  r i e -  (¿no? 
¿ p o r  qué?)  pues no s é ,  e s  l o  que no ab p o r  su6 no 
me d i j e ron   ( ¿entonces  c6mo s e  f u e  enterando?)  has 
t a  que 8 mí.me sucedib ( ¿ y  q u 6  f u e  l o  que l e   p a s s ? )  
pues como y o  n o  s a b í a  yo -se r i e -  ( ¿ q u e  ra int i6)  y o  
n o  sent i   nada,  nomás que me eepantQ  porque e s t e ,  
me d e c í a ,  y w m i  a b u e l i t a  me decía  que cuando uno 
l l egaba  a tener  novio y quecon que abrazaran a uno, 
a m e s o  s e  deshonraba  uno,  entonces 
me b a j 6  m i  regla  pensé que e s o  me hab a pasado 

- s t  r i e -  cuando 

(¿ya la   había   abrazado su novio?) M j Ú  ( ¿ e l  que  aho 
r i t a  e s  su esposo?) n o ,  o t r o  n o v i o .  

- 
Jul ia ,   d igame,¿con q u i b n  hablaba  sobre l a  menstrug 

c i b n ?  I A y ,  no1 eso e s  o t r o  problema ( a   v e r ,  cu6ntg 
me ud.)  nunca me p l a t i c a r o n  nada de e s o  (¿que paso 
cuando v i 6  ud.)  cuando yo empecl! a r e g l a r ,  me es taba  
baflando en pleno r í o .  y como a l l 6  hay muchos animg 
l i t o a ,  pues les   d icen   sangui jue las   ¿no? ,   *ay ,  a y ,  
qué me pas611 ( c rey6  que se l e  meti6 una sangui jue la? )  
a í ,  I1qué me pas6I1, y r e p i d o  l e  d i g o  a m i  cuflada, 

m i  cuflada d i j o  * n o  t e   a s u s t e s  que a t o d a s   l a s  much= 
chas como t ú  l e s  pasa esot1. Y o  tenía   novio  y y o  tg 
davía no  t e n í a  e s o ,  y y o  ya  t e n i a   l o a   d i e c i a h i s  
anos que l e  d i g o  que estaba  trabadando ( ¿ y  todavía  
no s a b í a  de esas cosas?)  no (¿nada?)  no, a m í  me dio  
c a l e n t u r a ,  y luego  creo  que-hasta   diarrea  me d i o ,   n o ,  
yo me sent5  muy mal ( L a s i  que q u i e n  se l o   d i j o ? )  
carnu t r e s  meses  después m i  cunada, l o s   p r i m e r o s   t r e s  
meses me sent ía   toda  mal ,  t o d o  e l  cuerpo.(¿Y  con SU 
mame, habl6 cuando l e  v i n o  o l e  d i o  vergUenza?) b u E  
no, ya me había  dicho mi cuflada p o r  q u b  yo,  y 0  881,  
BY no,  pues yo me asustL  porque yo  me v i  a s í  ¿no? 
ya que uno s e  befla a l l i y a . c o n ,  a s í  con r o p a ,  Con 
Condito y BU c a l z b n ,  que tengo ¿ n o ? ,  y y o  v e í a  que 
a una nif la   chiquita s e  l e  había  metido y sangraba 

(1 a y ,  hazme  mucho jabbn que algún  animal me p i c b " ,  y 

i 



a s í   b a s t a n t e ,  y d i j e   e s o ,   e s o  me pas6 a m i ,  y s e  
r i e  m i  cuflada y d i c e ,   I t c 6 l l a t e ,  no  digas  nada",  no 
s i  tengo un animal  metido,   le  d i g o  sí,af, "no, no 
digas  nada, n o  t ienes   nada,  a t o d a s   l a s  muchachas 
l e s  pasa l o  mismo, lo mismo que t e  pas6 a t i " ;  
Lcbmo?, I t a í ,  s í ,  todas   l es   pasa  lo mismo, no t e .  
a s u s t e s ,  no s6 s i  s e   t e   q u i t e  maAana o pasado, d o s ,  
t r e s   d í a s " ,   ¿ t a n t o  tiempo?. "si, ya no digas  nada, 
c a l l a t e  y o  t e  voy a e x p l i c a r " ,  y m i  mame es taba  en 
e l  campo, y o  t e n í a  miedo,  porque me voy a d e s t r i p a r  
¿no? porque  tengo  eso y y o  estaba  basltante  grande, 
y o  nunca v i  a mi mama, nunca v i  e s o ,  o s e a  que m i  
mam6 s e  cuidaba mucho porque  eran mis hermanos, 
eran  hombres, l o s  mayores, nunca v i  eso.  ( ¿ y  e n t r e  
hermanas  tampoco hablaron?) y o  v e í a ,  n o ,  mis hermg 
nas   estaban  chiquitas  y yo  e r a   l a  m6s grande. 

Podemos concluir  diciendo que en l o  que r e s p e c t a  a l a  men2 
t r u a c i b n ,   l a s   m u j e r e s  tampoco r e c i b i e r o n   o r i e n t a c i 6 n   a l g u n a ;  p= 

r a  gran  parte de e l l a s   l a  primera  experiencia  fue  traumgtica,  e 

impregnada de -temores, A s í ,  l l egan  a l a   a d o l e s c e n c i a  y a l  pe- 
r íodo de su f e r t i l i d a d  sin n i n g ú n  conocimiento a l   r e s p e c t o ,  Su 

b i o l o g í a   e s t a   p r e p a r a d a   p a r a   i h i c i a r   l a   c o n c e p c i b n ,   p e r o   l a  S= 

ciedad  les   n iega,   también en e $ t e   a s p e c t o ,   l a   p o s i b i l i d a d  de cg 
nocer  objetivamente sus p o t e n c i a l i d a d e s   b i o l b g i c a s ,  y de t e n e r  
una dec is ibn   consc iente   sobre  $u cuerpo. 
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I V . S . 3  Noviazgo y Matr imonio .  

L a s   p l á t i c a s   s o b r e   n o v i a z g o   n u n c a   s e   d i e r o n   c o n   l o s   p a d r e s .  

Algunas  no  hablaban a l   r e s p e c t o   c o n   n a d i e  y l a s  demes l o   h a c í a n  

con sus pr imas   so l teras ,   compaf leras  de t r a b a j o  o amigas.  

Casibodas l a s   m u j e r e s   t u v i e r o n   o t r o s   n o v i o s  ademhs d e l  que  es o 

fue su mar ido.   Las   que m6s t u v i e r o n ,   c u a t r o ,   s e i s  y s i e t e   n o v i o s ,  

l a s  que  menos,  uno, ademe8 d e l   m a r i d o .   T o d a s   s a l i e r o n   c o n   e n t r e  

dos y t r e s  hombres  antes  de  casarse o u n i r s e   c o n  s u  esposo.  S 6 -  
l o  u n a   d i j o   n o   h a b e r   t e n i d o   n o v i o   a n t e s   n u n c a ,   n i   s i q u i e r a  andu- 

vo de n o v i a   c o n   e l  hombre  con  quien s e  c a s 6 .   E s t a   m u j e r  s e  e= 

cap6  con e l   p r i m e r  hombre  que l e  h a b l ó ,   s i n   h a b e r l o   t r a t a d o .  

Só lo   ocho   mujeres  de l a  m u e s t r a   a f i r m a r o n   r e c i b i r   a l g ú n  tA 

P O  de c o n s e j o   r e s p e c t o  a que c l a s e  de n o v i o   t e n e r ,   p o r   p a r t e  de 

sus madres .   Los   consejos  más comunes eran:   buscarse   un  hombre 

que se  d i e r a  a r e s p e t a r ,  no  encajoso n i   g r o s e r o ;  un  hombre t r a  - 
b a j a d o r   c o n   p r o f e s i b n  o t r a b a j o   f i j o ;   u n  hombre  que  no l a s   g a l  

p e a r a .  

J u l i a , ¿ q u e   c l a s e  de   novio  l e   a c o n s e j a b a  su ma 
d r e  que t u v i e r a ?  No (¿nunca l e   d e c i a n   t e   v a s  a- 
c a s a r   m l h i j i t a  ... ?) n o ,  m i  mamá e r a  l a  que d e c í a ,  
que e 1 , d í a  de  maRana  que s e  casen  no  van a s a b e r  
hacer ,   p render   una   lumbre ,  o p o n e r   e s t a ,  o as1 
pero   nada m6s ( ¿pero  no l e   d e c í a n  a qué edad se 
t e n i a  que c a s a r   n i   n a d a ? )   n o ,   n o .  

Un caso   extremo  fue  e l  de  DoRa C e c i l i a ,   u n a  de l a s   m u j e r e s  

an menor i n g r e s o  de l a  m u e s t r a ,   j e f a  de h o g a r ,  de 43 aRos  de 

e d a d ,   a n a l f a b e t a ,  y que  migr6 a l a  Cd.  de  México  hace 22 aRos. 

L a   a b u e l a  que l a   c r i ó  a e l l a  y a - s u s  t i a s  no q u e r i a  que s e  c~ 

s a r a n   p a r a  que la m a n t u v i e r a n ,   s e g ú n   d i j o ,   d a d o  que l a   a b u e l a  

era   v iuda;   "nada ,   nunca   nos   dec ía   nada .  Le d a b a   c o r a j e  que  nos 

r o d e a r a n   e n   l a   b a r r a n c a ;  a l a v a r   i b a   c o n   n o s o t r o s .   N u n c a   n o s   d g  

j a b a   a n d a r   s o l a s " .  

Las   madres  que n u n c a   d i e r o n  'un c o n s e j o  a l a s   t r a b a j a d o r a s ,  

gestaben sus energ ías   regaR6ndo las  y p r o h i b i b n d o l e s   t e n e r   n o v i o .  

Muchas s a l í a n  a e s c o n d i d a s .  



Con e l  padre p o r   l o  regular   l a   comunicac i6n~  era menor. Ca- 
s i  n i n g ú n  padre dio c o n s e j o s  a sus h i j a s   s o b r e   e l  tema. S610 
d o s  de 105 padres de las   mujeres  de l a  muestra  dieron  algún t i p o  

de conse jo :  uno  d i j o  que f u e r a   t r a b a j a d o r ,  y e l   o t r o ,  que s e  CUL 
dara. A l g u n o s  padres  ( los  menos) ,   l legaban a pegarle  a sus h i j a s  
p o r  t e n e r   n o v i o ,   o t r o s   l e s   d e c i a n  a sus esposas que l e   p l a t i c a r a n  
a l a s   h i j a s ,  que l a s   a c o n s e j a r a n .  

J u l i a ,  ¿ q u &  c l a s e  de novio.,.? Nunca hablamos 
de n o v i o ,  e l l a  me decía  este,"qub  saben de hacer 
quehacer y e l  dia  de  maflana que s e  casen no sa -  
ben hacer  nadatl,yo  ac8  pensaba entre m i ,  y e s t e ,  
s í ,  I I y  ustedes s e  alocan con cualquier  hombre que 
ventt ,  y a s í  n o s  regafiaba ¿no? pero en c o s a   a s i ,  
a s í  ya de s e n t a r s e  a p l a t i c a r ,   " n o ,   m i r e n ,  ustg 
des a s í  y a s í t t ,  nada. ( ¿ Y  su p a p &  tampoco?) N o ,  
no mi padre  menos, en una o c a s i 6 n   l e  peg6 a mi 
hermana mayor porque mi hermana l e s   c o n t 6 ,  " f i j e 2  
s e  lo que sofié anoche, que y a  estaba  casadat1 ,  y 
m i  padre l e  d i o  una (cachetada) .  (¿Por un SUeflO?) 
S í ,  p o r  un suefio,  imagínensle s i  y o  l e  s a l g o  con 
que me quiero   casar  y ya tengo  novio, me mata, 
¿no?  

Así, podemos v e r  que  en genera l   l as   mujeres  no r e c i b i e r o n  
o r i e n t a c i b n  con respecto   a l   noviazgo,   a l   matr imonio y a l a  s e x u g  

l idad  n i  por  parte de sus madres, n i  de sus pedrea. S i n  embe2 
go,  fueron  entrenadas p o r  sus madres a l   t raba jo   domest i co   desde  
pequenas, y p o r  tanto ,   fueron   mot ivadas   impl ic i ta ,y  a vecea ex-  

p l í c i t a m e n t e ,  a desempeflar el ro l   materna l  como f u n c i & n  primor- 
d i a l  en l a   v i d a .  
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v . 1   S o c i a l i z a c i b n   I n f a n t i l .  

L a s   p r e g u n t a s  sobre  e d u c a c i b n   i n f a n t i l   f u e r o n   h e c h a s  a l a s  

mujeres  que t q n i a n   h i j o s ( a s )   p e q u e f l o s ( a s 1   e n t r e   l o s  6 y l o s  11 

aAos de edad. 

U.1 .1   Trabajo   Domést ico .  

L a s   n i A a s   r e a l i z a n   l a b o r e s   t a l e s  como h a c e r   l o s   m a n d a d o s ,  

l a v a r   t r a s t e s  y c o c i n a r ,   h a c e r   l a s   c a m a s ,   a l z a r   z a p a t o s  y enva- 

s e s ,  b a r r e r ,  y l a v a r   l a   r o p a .  

L o s   n i A o s   a y u d a n   l a v a n d o   t r a s t e s ,   b a r r i e n d o ,   l i m p i a n d o   c g  

n e j o s ,  dando de comer a l o s   p u e r c o s  o yendo  por  mandados. 

E x i s t e n   a l g u n a s   d i f e r e n c i a s   e n   c u a n t o  a l a s .   t a r e a s  a r e a l i -  

z a r   e n  un  mismo s e x o .   P o r   e j e m p l o ,   e n   u n a   f a m i l i a ,   l a   p e q u e f l a  

8610 s e  encarga de b a r r e r ,   m i e n t r a s  que l a   h i j a  m6s grande  ads  

mhs de b a r r e r ,   a y u d a   l a v a n d o   r o p a ,   t r a s t e s ,   e t c .  

E l  t i p o  de tareas   aún  no   son  marcadamente   d i ferenc iadas   en  - 
t r e   l o s   s e x o s ,  como s u c e d e   c o n   l o s   a d o l e s c e n t e s .   L a s   m e d r e s  

en   es te   rango  de edades  aún  suelen s e r  p a c i e n t e s  y no   ex igen mg 
c h o ,  s o b r e  todo a l o s  m6s p e q u e R i t o s .  

Hubo dos   casos   en   que   l as   mujeres   contaron  que BUS h i j o s  va  

rones   ya  s e  negaban a a y u d a r   e n   l a s   t a r e a s   d o m h s t i c a s   p o r q u e  no 
eran  mujeres .  

A l  i n t e r r o g a r  a l a s   m u j e r e s   s o b r e   s i  sus h i j a s   a y u d a b a n  su- 

f i c i e n t e  en e l   q u e h a c e r ,  de l a s   s i e t e  que respond ieron   -porque  

8on l a s  que t i e n e n   h i j a s  pequefiae- s e i s  d i j e r o n  que "s í" .  D i c e n  

que hacen  bastante  y no s e  l e s   e x i g e  m6s p o r  su c o r t a   e d a d .  



La  misma  pregunta se hizo  respecto a los  hijos'varones. Re - 
cibimos  ocho  respuestas  de  mujeres  con  hijos  de  menos  de 11 afios: 

tres  respondieron  que " s i l t ,  y cinco  que Sin embargo,  como 
en e l  caso  de  las nifias, las  madres  no  les  exigen  mucha  partici-. 

pacibn  porque  son pequefios. S ó l o  una  aludi6 a l  factor genérico, 

diciendo  que sus dos  hijos  varones  no le ayudaban  lo  suficiente 
pero  que  no  les  exige  "porque  no  son  mujeres". 

Marta, tud. cree  que S-u hija  le  ayuda  lo s u f i -  
ciente  en  el  quehacer o podria  ayudarle  más? 
Elizabeth  está  bien  con  lo que me  ayuda,  está c h i  
ca, tiene 7 ai ios.  ( ¿ Y  J o s é  podría  ayudarla  mgs?) 
Si, porque ya est6  grandecito  pero  no  lo hace. 
(¿Por qué cree  que  Elizabeth s í  lo  hace y é1 no?) 
Porque  dice  que é l  es hombre y por  qué  lo va a 
hacer,  que  lo  hagan  las  muchachas. 
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V.1.2 Trabajo  Remunerado. 

L o s  n i R o s  de  ambos s e x o s  ayudan a sus madres  con e l  t r a b a j o  
de maquila, cuando e l   t r a b a j o  no e s  r i e s g o s o ,  como es  e l   c a s o   d e l  
amarrado de l a s   c a j a s  de c a r t 6 n  armadas.  Las  madres p r e f i e r e n  que 
l o s  n i R o s  no l a s  ayuden con e l  armado de l a s   c a j a s  dado que des- 
piden u n  polvo que hace daflo a l o s  pulmones. 

Las madres p o r  lo r e g u l a r  no l e s  imponen a l o s  n i f los  ayudar 
en l a  maquila como o b l i g a c i b n ,  ya que l e  dan pr ior idad a l a s   t a -  
reas   escopares .  

E n  ocas iones   l as   mujeres  motivan a l o s  niRos a "apurarse en 
l a  maquilall permi t i indoles  i r  a c o b r a r   e l   t r a b a j o ,  y dendoles 
I 8 u n o s  centavos" . 

La ayuda i n f a n t i l  en l a  maquila es m88 f recuente  en e l   p e r í =  
do de las   vacac iones   esco lares - .  

Concha, me d i j o  que El izabeth,   Enrique y Norma 
l e  ayudan en l a  maquila. "Si". (¿ud.  les ex ige  que 
l e  ayuden primero o que estudien?)  n o ,  que  hagan 
s u  t a r e a  ( ¿ p o r  q u i ? )  p u s  porque luego,  como e s t o -  
si s e  d i l a t a ,   l u e g o  no tienen  tiempo de h a c e r l a  
o t r o  d i a ,  y luego s i  van a l a   e s c u e l a  sin t a r e a  
l o s  regafian (Lquia iera  que sus nif las  s igan  traba 
jando en l a  maquila  cuando  sean m88 grandes?) NE 
( ¿ p o r  qué?)  porque e s  muy matado ( ¿ y  cuando 8e ce -  
sen?) n o ,  p u s  e l l a s  ya ver&,  s i  l o  quieren  seguir  
haciendo,  pero y o  quiero ,   quiero  que es tudien ,  
que estudien  para que e l las   sean   me jor  que y o ,  y 
se maten menos que yo .  



V.2 S o c i a l i z a c i 6 n  de Adolescentes.  

Las  preguntas  sobre  educacibn de adolescentes  fueron  hechas 
a las   mujeres  que fen ian   h i jos (as )   ent re   12  y 19  afios. 

V.2.1 Trabajo  Doméstico. 

E l  quehacer   entre   los  h i j o s  adolescentes  muestra ya c l a r a -  
mente una d i f e r e n c i a c i ó n   s e x u a l   d e l   t r a b a j o .  

Las   jovenes   l avan   t ras tes  y ropa,  hacen t o r t i l l a s ,   l i m p i a n  
y barren l a   c a s a ,  van p o r  l o s  mandados. E n  c a s i  t o d o s  l o s   c a -  
sos en que l a s   e n t r e v i s t a d a s   t e n i a n   h i j a s ,   é s t a s  si rea l izaban  
l o s  t raba jos .   S610  una mujer d i j o  que su h i j a  no l e  ayudaba p o r  
f l o j a .  I , 

S i n  embargo,  entre l o s  adolescentes   varones   cas i  n i n q u n o  
ayuda en l a s   l a b o r e s   d o m é s t i c a s ,  y s i  lo   hacen ,  s o n  t r a b a j o s  c= 
ma planchar su ropa,  i r  por  mandados, b a r r e r ,   t r a p e a r  o l impiar  
l a  mesa,  exclusivamente. 

E s t e l a ,  ¿hay d i f e r e n c i a   e n t r e   e l  modo en que edg 
ca   usted a A r a c e l i  y Sa lvador? -&  ( ¿ los  educa 
igual? )  (Me d i j o  que A r a c e l i   l e  ayuda a lim- 
p i a r   l a   c a s a  y S a l v a d o r   l e  ayuda a comprar e l  ma2 
dado a veces  ¿verdad?)  Ajá ( ¿ A  A r a c e l i   l e   g u s t a  
ayudarle a l  quehacer de l a   c a s a ? )  n o ,  no l e   g u s t a  
-se r i e -  ( ¿ p o r  q u i  n o  l e  gusta?) no s é ,  qu-ien sa-  
be por q u e  no l e  g u s t . 8 ,  no l e   g u s t a   h a c e r   e l  
quehacer ( ¿ l o  hace?) l o  hace  pero  ora si pero a 
fuerzas porque y o  l a   e s t o y  mandando ( Y  a Salvador ,  
¿ l e   g u s t a  i r  a hacer e l  mandado?) si ( ¿ y  a Salva-  
dor porqué no lo pone a hacer e l  quehacer -como a 
Arace l i ? )  Tambihn l o  pongo ( ¿ q u e  l o  pone a hacer?) - 

a b a r r e r ,  B t r a p e a r ,  a tender  camas, y si me l o  
hace ( y  Arace l i  ¿qué  hace?) p u s  cuando yo sa lgo  a 
a l g ú n   l a d o ,   e l l o s  son l o s  que s e  quedan a hacer e l  
quehacer ,   e l las   aqui  lo de l a   c o c i n a  y h l  l o  de 
a l l á   a d e n t r o  ( o i e g t , .  ¿ e l l a  hame l o  de l a   c o c i n a  y 
h1 lo de las recbmaras?) cuando 61 se V E  p o r  e j e c  
p l o  en l a s  mananas que s e  van a l a   e s c u e l a  pues 
no me ayudan p e r o  l o  menos e l  sfibado  que s e  quedan, 
me ayudan. (¿Ud. c r e e  que A r a c e l i   l e  ayuda l o  auPi - 
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c i e n t e   e n   e l   q u e h a c e r  o p o d r i a   a y u d a r l e   m b ? )  
Pues e n t r e  más v a y a   c r e c i e n d o  me puede  ayudar más 
( ¿ p o r  qub?)  pues  porque cbmo l e   d i r b ,   p o r q u e   e n t r e  
más v a   c r e c i e n d o  más se v a   h a c i e n d o   r e s p o n s a b l e  de 
como se  debe  hacer  e l  quehacer  de l a   c a s a   ( ¿ y   u d .  
c r e e  que S a l v a d o r   l e   a y u d a   l o   s u f i c i e n t e  o p o d r i a  
h a c e r l o   m b s ? )  pus 61 como es hombre p u s  l o  que me 
ayude es más que s u f i c i e n t e .  

Hubo un s o l o   c a s o   e x c e p c i o n a l   e n   q u e   l o s   v a r o n e s   p a r  t i c i p a -  

b a n   e n   t o d a s   l a s   l a b o r e s .   ' S o n   h i j o s  de Salomh,  l a   Ú n i c a   c o s t u r e -  

r a  de l a   m u e s t r a ,   u n a   m u j e r  de 56 años   nac ida   en   M ichoacán ,  y que 

hace 42 años  migrb a l a  Cd.  de M é x i c o .  

A l a   p r e g u n t a :  ¿Sus h i j a s   l e   a y u d a n   l o   s u f i c i e n t e  en e l  tr= 

bajo  dornést' ico o p o d r í a n   a y u d a r l e  m á s ? ,  ocho  de l a s  once  mujeres 

que r e s p o n d i e r o n ,   a f i r m a r o n  que sus h i j a s  s í  ayudan lo s u f i c i e n -  

t e ;  s i n   e m b a r g o ,   a l g u n a s   e x p r e s a r o n   u n  "sill condic ionado:   cuando 

c r e z c a  m & , ,  pod&  hacer  mfis; no l a  pongo a h a c e r  más porque ti= 

n e   t a r e a ;   n o   a y u d a n   p o r q u e   l a s   d o s   h i j a s   t r a b a j a n   f u e r a  y l l e g a n  

cansadas.  Es d e c i r ,  q u e   e n   o t r a s   c o n d i c i o n e s   l a s   h i j a s   p o d r í a n  o 

podrán  ayudar  mucho más.  

El caso de l o s  hombres es d i f e r e n t e :   c a s i   t o d a s   l a s   m u j e r e s  

que t i e n e n   h i j o s   a d o l e s c e n t e s   e x p r e s a r o n  que e s t o s  no  ayudan  en 

a b s o l u t o .  Dos m u j e r e s   i n c l u s o   d i j e r o n   " l o  que  hagan es s u f i c i e c  

te ,   porque   eon   hombres" .  

M a r t a ,   ¿ u d .   c r e e  que sus h i j a s   l e  ayudan  en e l  
quehacer  o p o d r í a n   a y u d a r l e  mes? R o c í o  y B e r t a ,  
l a v a n   t r a s t e s ,   t i e n d e n  camas y m e d i o   b a r r e n ,   e s  
l o   Ú n i c o  que   saben   hacer .   Ber ta   t iene   13   a f ios ,  
yo a s u  e d a d   p l a n c h a b a ,   l a v a b a  y h a c í a   l a   c o m i d a .  
E l l a s   n u n c a   l a v a n   l a   r o p a   p e q u e f i i t a  de sus herma- 
n a s ,  yo  tengo que s e r  hombre y m u j e r ,   i r m e   a - t r g  
b a j a r  y v e n i r  a l a v a r  (¿Por quc! no l e  ayuda Pan- 
cho  en e l  quehacer?)   Pancho  según &l porque es  h o E  
b r e  y l e  da  vergi ienza,  porque sus pr imos que v i v e n  
a q u i   d e s p u i s   d i c e n  que es  maricbn.   Que  cuando trg 
b a j e ,  me p a s a   g a s t o .  L o  Ú n i c o  que  hace ee p l a n c h a r  
su r o p a  y t e n d e r  BU cama. De c h i c o  s í  me ayudaba: 
l a v a b a   t r a s t e s  y h a c i a   q u e h a c e r .  

I 

A l i c i a ,  y sue h i j o s  hombres  ¿no  hacen e l  queha- 
c e r ?  No (¿por   qu&?)  no, p o r   e l l o s   n o   h a c e n  queha- 
c e r   p o r   l o  mismo  que t i e n e n  su8 hermanas  (¿Ah! 
¿porque   t ienen  a sus hermanas?) porque  t i e n e n  BUS 



hermanas y cómo  van a estar ellos apurados  lavando 
trastes y cómo  van a estar  sus  hermanas  arriba  de 
la  cama ( L o  sea  que  no  est6  bien  que  ellos  laven 
trastes y ellas  esten  arriba  de  la  cama?) Aje, no, 
claro  de  que  no,  no  estar  sentadas y el  hermano 12 
vando  trastes,  no, s e  ve mal. 

Podemos  apreciar  que  en  términos  generales,  las  hijas  ado= 
lescentes  son  las  encargadas  del  trabajo  dom&stico, y los  varo- 
nes  no son obligados a dicha  actividad. 

Nuevamente,  una  generación  más  tarde,  se  siguen  reproduciep 
do  los  roles  diferenciados  entre  hijos e hijas. 

Las  mujeres s e  ven  abrumadas  con  el  quehacer,  la  maquila y 
el  cuidado  infantil, y si bien  relegan  responsabilidades,  la  cay 
ga  de  trabajo  doméstico  mayor e s  para  las  hijas y no  para  los hi- 
jos  ni  los esposos. 

A s i ,  los  hermanos y padres  de  las  mujeres  en  au  infancia, 
y los  hijos y esposos  cuando  ellas  son  adultas,quedan  igualmente 
librados  de  la  responsabilidad  de  compartir  las  labores  del  ho- 
gar, s e a  cual  fuere  la  situaci6n  de  la  mujer. 
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U.2.2 Trabajo  Remunerado. 

Tanto h i j o s  como h i j a s  ayudan en l a  maquila  dependiendo p o r  

l o  regular  de c u e n t o  quieran  eyudar, E n  e s t e   a s p e c t o   e l   t r a b a j o  
n o  parece ser marcadamente di ferenciado.  Las mujeres  expresaron 
respecto  a l o s  h i j o s ( a s )  que p a r t i c i p a n  en l a  maquila, que  ayudan 
l o   s u f i c i e n t e  con l o  que hagan, y no se l e s   e x i g e  mes, sobre t o -  
do porque p r e f i e r e n  que es tudien ,  

E l v i r a ,   L u s t e d   q u i s i e r a  que Juana,  digamos, que 
todas sus niflas  sigan  trabajando en maquila  cuan 
do sean m65 grandes? No (¿por q u b ? )  p o s  porque e s  
muy cansado, pagan muy b a r a t o ,  d i g o  y o ,  entonces 
no saca  pues de u n  apuro e s t a s   c o s a s  ( ¿ y  cuando 
se casen?) p o s  yo por  eso les d i g o  que es tudien ,  
d i g o  y o  porque s i  y o  t u v i e r a   a h o r i t a   e s t u d i o s ,  e= 
t e ,   s u p i e r a  m b s ,  pues no estuviera   lavando  a jeno,  
n i  hacienda  ebaco, n i  mucho menos ( o  s e a ,  que cue; 
do se casen tampoco quiere  que hagan e l  bbaco?) 
no. 

A l i c i a ,  me d i j o  que Eusebia y Roealba  t raba ja-  
ban hacibndole e l  quehacer a una seflora? M j Ú  ( ¿ p o r .  
qu6 empezaron a t r a b a j a r   l a s  d o s ? )  porque e l l a  q u i  
so (¿dejaron l o s  estudios?)  n o ,  estan  estudiando 
( ¿ p o r  qué escogieron e s e  t r a b a j o  y n o  otro?)   por-  
que no tienen  tiempo de i r  a un t raba jo -bueno  y no 
l e s  da tiempo  porque van a l a   e s c u e l a ,  y y o  p r e f i =  
ro que mejor vayan a hacer  eso y no que dejen su 
es tudio ,  

- 

Las razones que s e  dieron con  respec to  a l o s  h i j o s ( a s 1  que 
no ayudaban en maquila  eran ya sea  porque  tenian un t r a b a j o  rg 
muneredo'Tuera del   hogar ,  o p o r  f l o j e r a .  

Por o t r a   p a r t e ,  cuando rea l izamos   la   inves t igac i6n ,   e lgunas  
- hi . j as  de t r e s   f a m i l i a s  ya traba jaban en o t r o   t r a b a j o  remunerado 

d i f e r e n t e  de L3 3maqulla.Una de e l l a s ,   l a   h i j a  de DoRa Salomé, l a  
c o s t u r e r a ,   t e n i a   t r a b a j o  d e  s e c r e t a r i a  en una empresa, y s u  ma- 
dre expl icb  que t r a b a j a b a  p o r  "neces idad  fami l iar  y pare su ropa". 
Otra  joven  trabaja  lavendo  a jeno  porque  tenia deseos de-comprar- 
Be C O ~ E S .  Dos m6s hacen  quehacer  fuera. La  h i j a  de O l i v a ,  la 
h i c e  ax-obrera de l a  muestra en v i s i t a s   p o s t e r i o r e s  nos c o n t b  



que habia abandonado temporalmente l a   s e c u n d a r i a  para e n t r a r  B 

t r a b a j a r  a una t o r t i l l e r i a .  

A s s ,  vemos que l a  necesidad  econbmica en mayor o menor gra- 
do ha l levado a l a s   j o v e n e s  de t r e s  de once f a m i l i e s  que t i enen  
h i j a s   a d o l e s c e n t e s  a t r a b a j a r  en labores  " t ipicamente  femeninastt .  
Una de e l l a s  e s  s e c r e t a r i a ,   p e r o   l a s   o t r a s ,  como SUB madres, y 

l a s  madres de sus madres ,   t raba janen  servic ios   personales .  
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V.2.3 Educac ibn   Formal .  , 

Tanto 6 l o s  hombres como a ' l a s   m u j e r e s   s e   l e s   m o t i v a   p a r a  que 

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

E n  ambos c a s o s ,   l a s   r a z o n e s   d a d a s  a l o s   h i j o s   p a r a   i n s t a r -  

l o s  a e s t u d i a r ,  muchas v e c e s   n o   f u e r o n   d i f e r e n c i a d a s .   L a s  ma- 

d r e s   l e s   e x p l i c a n ,   t a n t o  a l o s   h i j o s  como a l a s   h i j a s ,  que e s t u -  

d i a r  e s  de provecho  dado  que e s o  l e s   p e r m i t i r á   t e n e r   a c c e s o  a un 

empleo  mejor  que e l  de s u s   p a d r e s ,   a s í  como aumentar su n i v e l  de 

' vidaoNo o b s t a n t e ,   e n   a l g u n a s   o c a s i o n e s ,   l a s   r e s p u e s t a s  si f u e r o n  

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

e j e m p l o ,   " p o r   s i . l e s v a   m a l   c o n   e l   e s p o s o t 1 ;   p a r a  quellno  esten 

igua1"que l a  madre ; no s e  l e s   e x i g e  que t r a b a j e n ,   s b l o  que estu-  

d ien ,   "porque   son   mujeres"  . 
A l o s   h o m b r e s ,   e n   c a m b i o ,   s e   l e s   d i c e  que e s t u d i e n :   p o r q u e  

I 
j 

e l  que  sabe m6s vaIe  más; p a r a   s a l i r   a d e l a n t e ;   e l   c o n t e n i d o  de ~ I 

e s t a s   r e s p u e s t a s  s i  b i e n   n o   e s   g e n é r i c o ,  si i n c u l c a   a l  hombre a 

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

Muchas   otras   madres   fueron m6s e x p l í c i t a s   r e - s p e c t o  a l o s   h i j o s  va - 
r o n e s :   l e   d i g o  que e s t u d i e   p o r q u e  "e8  hombre"; " s i  no  con  qué  va 

I 
I 

' a mantener a su   mujer" ;   porque   "10   neces i tan  más que l a   m u j e r ,   p a  

r e  que   no   sean   a lbaRi les" .  

Dígame F l o r ,  ¿qué  aconseja  a l o s   h i j o s   s o b r e   l o s  
e s t u d i o s ?  Pues yo l e s  a c o n s e j o  que e s t u d i e n   ( ¿ a  
l a s  muchachas?) a l a s  muchachas,   t ienen  que  estu-  
d i a r ,  eso es l o  que l e s   d i g o   ( y  6 - 1 0 s  hombres  Lqu6 
l e s   a c o n s e j a ? )   p u e s   t a m b i é n ,   p o r   e j e m p l o  a e s t o s  
c h i q u i l l o s ,  que t i e n e n  que t r a b a j a r  y e s t u d i a r   a l  
mismo tiempo,  que a i  pueden   hacer lo   (y  a e l l a s  ¿no 
les d i c e  que t i e n e n  que t r a b a j a r  y e s t u d i a r ?   ¿ a  
l a s   n i R a s   n o ? )   p u e s   n o ,   h a a t a   a h o r a   n o   l e s   h e   d i -  
cho   (¿por   qué   no   l es   ha   d i cho?)   pues   no ,  s e r3  p o ~  
que e s t a n   c h i q u i l l a s  y no   han  t rabajado  en   n ingún 
l a d o   ¿ v e r d a d ?   ( p e r o   u d .   t r a b a j 6   d e s d e   c h i q u i l l a . . . )  
y o  e í  ( ¿ e n t o n c e s ? )   y o   a í ,   e s t e ,  como l e   d i g o  o no 
t e n i a   p a p á   n i  mam6, p e r o  como l e   d i g o ,  m i  p a p i   n o s  
abandon6 muy c h i c ~ o s  y m i  mame p u e s ,   i p n b   e c i t a l  
apenas   sacaba  para   darnos  de comer ( p e r o   u d .   d i c e  
que sus h i j a s   e s t a n  muy c h i c a s   p a r a   t r a b a j a r ,   p e r o  
n o   e s t a n   t a n   c h i c a s ,   ¿ y a   t i e n e   1 6   G l o r i a ? )   n o ,  ti= 

I 
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ne 14  (pero ud.  t r a b a j b  desde l o s  ll...) y o  si 
(¿entonces p o r q u e  piensa que e s t &  muy c h i c a ? )  

ues porque yo 'ahori ta  l o  que digo es  que estudien 
(¿quiere  que se  preparen?) s í ,  quiero que estudien 
( ¿ y  p o r  q u b  a l o s  hombres 81 l e s   d i c e  que t ienen 
que t r a b a j a r ? )  n o ,  porque e l l o s  81 t i enen  que t r a -  
b a j a r ,  s o n  hombres. 

Despubs s e  l e s  preguntb a l a s   e n t r e v i s t a d a s  s i  consideraban 
que e r a  mbs importante que l o s  h i j o s  varones  estudiaran o que s i  
concedían l a  miama importancia a hombres y mujeres. Runque l a s  
d i e c i s i e t e   m u j e r e s  que respondieron  afirmaron que era ''igual'' p g  

ra ambos s e x o s ,  las   razones   a ludidas  de por q u 6  era igua l  de i m ; -  
portante  en cada  caso,   fueran marcadamente c o n t r a s t a n t e s  en con-  
tenido.  

Sra.  ud. d i c e  que es igua l  que hombres y mujeres  estudien. 
& P o r  q u 6  considera  importante que su h i j o  es tudie?  E l  t i p o  de 
respuesta  m6s com6n era s i m i l a r  a b s t e :  porque Itel hombre sin 
t u d i o  no tendría   t raba jo   para   mantener  a su mujer'!. ¿ Y  su h i j a ?  
t l p o r  s i  s e  c a s a  y e l  hombre l a   d e j a " .  

E s t e l a ,  ¿ud.  c r e e  que e s  más importante que l o s  
h i j o s  varones  tengan  estudios? S í  (¿m68 que l a s  
h i j a s ? )  si ( ¿ p o r  que?)  para m i  l o s  dos ,   d igo ,  l o s  
d o s  e s  importante que tengan  estudios,   tanto  mujer 
como e l  hombre ¿no?,  porque p u e s  e l  hombre s i  no 
t i e n e   e s t u d i o s  n o  t i e n e   t r a b a j o ,  s i  s e  l l e g a r a  a 
c a s a r  con q u e  mantiene a su mujer,  y l a  mujer  pues 
tambi6n t i e n e  que tener   es tudios  porque s i  le toca  
l a  mala s u e r t e  de que s e  case  por a i  con  alguien y 
l a   d e j e  pues s i q u i e r a  ya sabe  mantenerse  mientras 
que e i  no s a b e ,  de dbnde,solamente de s i r v i e n t a  c= 
mo y o ,  de q u b  o t ra   cosa .  (¿Qui! l e   a c o n s e j a  ud. a 
h i j a s   s o b r e   l o s   e s t u d i o s ? , a   A r a c e l i ,  por ejemplo,  
que ya e s t 6   g r a n d e c i t a ,  ¿que l e   a c o n s e 3 a 7 )  pues 
que e a d i e  porque  e8 u n  b ien  para   e l la   (¿por  q u 6 ? >  
p u s  porque más tarde a e l l a  es  a l a  que l e  ve a 
h a c e r   f a l t a ,  p o r  l o  miemo que le acabo de d e c i r ,  
que s i  l e   l l e g a  a t o c a r  mala euar te   e iquiera  ya p u g  
de buscarse BU vida ,  n o  e s t a r   a t e n i d a  a que o e s t a r  
a s í  que d i c e  yo v o y  a - e s t a r  con m i  marido  porque no 
puedo y o  ganarme l a   v i d a , m i e n t r a a  que can eatudioe 
y o  d i g o  que donde quiera  puede e l l a   a b r i r s e  camino 
de cua lquier   cosa  ( ¿ Y  q u b  l e   a c o n e e j e  a sue h i j o s .  
eobre  BUS estudios?)  L o  mismo ( y  ¿por q u b  l e   d i c e  
que debe  estudiar a 4 1 ,  a SalVadDr?)  puea 61 porque 
tambi6n si l l e g a  a c a s a r s e  con q u 6  va a mantener e 
su mujer? ( y  e l l o s   ¿ l e  hacen  caso?)  pues  ahorita ~ i .  

- - 

S 
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Sra .  F l o r  ¿Ud. c r e e  que e s  m6s importante que 
tengan  estudios l o s  h i j o s  que l a s   h i j a s ?  Pues y o  
c reo  que i g u a l  ¿no? ( ¿ p o r  q u e ? )  p o r  e j e m p l o ,   e l l a s  
s e  c a s a n ,  y p o r  e j e m p l o ,   l e s   t o c a  u n  marido que no 
l e   g u s t e   t r a b a j a r ,   e n t o n c e s   e l l a s   t i e n e n  que t raba  
j a r  de todas  maneras, aunque uno a v i s e ,  de todos zg 
d o s  no entienden. Y e s t e ,  y los  hombres  pues s í  poy 
que o s e a ,  que s í  deben es tudiar   porque   e l los  van a 
t r a b a j a r ,  a mantener y l a s  mujeres van a que l a s  maE 
tengan, y e l l o s  n o ,  e l l o s  van a mantener  (¿pero  cree 
de todas  maneras que si deben e s t u d i a r   l a s   h i j a s  p o r  
s i  l e s  va mal?) Aj6 (¿pero  e610 p o r  s i  l e s  va mal?) 
M j ú  ( o  sea  que e s  más importante que l o s  hombres e 2  
tudien...) e í .  

O l i v a ,  ¿ud. c r e e  que es  mfis importante que l o s  h i -  
j o s  varones  tengan  estudios que l as   mujeres?  Bueno 
mire e s t e ,   p a r a  mí en aquellos  t iempos e s o  decían p g  . 
r o  para m i  que es l o  mismo e s  que tenga  estudios  
t a n t o   e l  varón como l a   m u j e r ,  como l e  acabo de de- 
c i r ,  s i  m i  h i j o  s e  va a encontrar una mujer   f lo jong  
za a s í  como lloviznando y e s t e ,  y l l e g a  n o  sabe e l  
muchacho o 6 1 ,  un  senor o l o  que s e a  en estos   t iem- 
p o s ,  n i  hacer u n  b l a n q u i l l o  s e  va a quedar  con l o s  
brazos  cruzados  ¿verdad?,  entonces l a  mujer e s  l o  mi= 
mo, l a  mujer s i  no es tudia  bueno e s  sobre  todo una 
cosa   tan   boni ta ,   entonces ,pues ,  s í ,  a mi me g u s t a r í a  
que e s t u d i a r a  m i  h i j a  ( ¿ Y  su h i j o  también?  ¿los dos  
igua les? )  s í ,  bueno c l a r o , l o c  d o s ,  pero  tambibn AA 
ma porque s i  se  encuentr.a un marido de e s o s  vagos 
malv iv ientes ,  no como y o ,  porque mi esposo nunca me 
ha f a l t a d o  de mi dinero  ¿verdad?, a m i  me da poco 
pero me da m i  , me dice :   "aquí   es tá  t u  g a s t o " ,  

r o  no todos s o n  a s í ,   e n t o n c e s ,  s í  me g u s t a r í a  que A& 
ma e s t u d i a r a  y sobre t o d o  una c a r r e r a ,  que agarre  
una carrera   para  que e l   d í a  que q u i e r a ,  que s i  v i v i &  
r a  d i g o  e l l a ,  o as1 que s e  l l e g a r a  a c a s a r ,   e s t e ,  
que e l   d í a  que l e   d i j e r a   e l  marido, a ver t ú  como l e  
haces  porque y o  no tengo  dinero, o dame d i n e r o ,  y o  
n o  tengo,  bueno e l l a   a g a r r a b a  y se i b a  ( a s í  que ud. 
l e   a c o n s e j a  que estudie,   pero  ¿por q u e  no e s t 6  est: 
diando  ahora?) por f a l t a  d_e dinero ,  porque y o  l o  que 
quiero e s  que e l l a   e s t u d i e  =quiere que e l l a   s i g a  
estudiando?)  porque como l e  d i g o  & S t a  va a t e n e r  u n ,  
d i g o  o j a l 6  que encuentre u n  marido bueno pero ei s e  
encuentra u n  i n g r a t o ,  vago. imagínese, l u e g o  me l e  va 
8 tener  lavando ropa ajena  ¿verdad? o t r a s t e s  p o r  
ahí  y todo  ¿no?,  entonces y o  quiero que e s t u d i e   e l l a .  

y ya il sabe c hace ,  e s e  ya f u e  su cuento,  pe- 

r i 
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Hay  que  prevenir,  que  diga: "yo estoy  capacitada. 
para  desarrollar  este  trabajo"  ¿verdad?  que f u e r a  
ella a buscarse'un  trabajo ( ¿ y  quc! le  aconseja ud. 
ahora?) o sea,¿ud.  le  aconseja  que  estudie y a sus 
hijos  tembihn?)  bueno es que eso es lo  principal, 
aparte  bueno,  ella es la  mujer  ¿no? ai eao quiero  pg 
ra ella  con  m6s  razbn  para  ellos,  porque  ellos  son 
hombres,  oye  Beto,  para  tenerlo  de  albahiles  cay 
gando  bultos, y quien  sabe  sub,  quien  sabe  qui, pus 
no . _ .  

K b  1. 
A s i ,  aunque  las  diecisiete  mujeres  expresaron  que  la  impoy B 

tancia e r a  la  misma  para  ambos  sexos,  cuando  quisimos  que  expli- j 3 

caran  dicha'  importancia por sexo,  catorce  de  ellas  aludieron a . i  
f~ 

motivos  diferenciados. I 

: m  

, 
El  mensaje  implicito  es  que  no es tan  importante  que  la mg 

jer  estudie,  ella  debe  tener  el  estudio  8610  como  respaldo  en c g  

so de  contrariedad:  marido  flojo;  marido  que  abandona a au  mujer. 
En  cambio,  los  hombres  deben  estudiar  como  requisito  ya  que  ellos 
ser&, las  padres  de  familia,  los  que  mantengan a sus mujeres. 

Vemos  pues  que  el  contenido  revela  las  caracteristicas s e x u g  

les  del  estereotipo  masculino y femenino:  la  mujer es mantenida, 
dependiente  del  marido¡  el  hombre es el  que  mantiene,  el  que re= 
palda  la  sobrevivencia  familiar. 

Paradbjicamente,  estas  respuestas  fueron  dadas  por  mujeres 
que  trabajan  en  la  maquila  para  complementar  el  ingreso  del  nÚ- 
Cleo  doméstico, e incluso  por  las  tres  jefas  de  hogar  que  manti= 
nen a sus familias.  Son  respuestas  dadas  por  mujeres en cuyos 
hogares  el  hombre  no es exclusivamente  "el  que  va a mantenern, y 
donde  ellas  no  son  lo  que  diriamos  unas  absolutas  nmantenidas". 

S i  bien se ha  dicho  que  la  muestra  general mostrtj que -10s 
hijos(as1  no  son  expulsados  del  grupo  para  reducir  el  consumo y 
contribuir  al  sustento,  sino  que  la  ocupaci6n  del  padre y la  jor - 
nada  laboral  de  la  madre  permiten  la  elevaci6n  del  nivel  educacio - 
nal  de su prole,*,  hemos  visto  que  los  estereotipos  masculino 

( *  ) C f r .  Capitulo  111,  Apartado 111.1 
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y femenino  siguen  reproduci#ndose  en  gran medida. 

Así, aunque  hay un cambio  cualitativo  obdetivo  apuntando hg 

cia un mejor  nivel  educacional  de  los  hijos, y particularmente  de 

las  hijas,  con  respecto  a sus madres y sus abuelas, no ocurre a s i  
en  lo  que  respecta  a lo  ideolbgco.  Esto, a pesar  de  que  la8  en- 

I 

trevistadas  vivfan  en su realidad  concreta  una  eubordinacl6n debi- 

do a su sexo y baja  escolaridad. 



I 
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V.2.4 Comunicaci6n  con los   Padres .  

La comunicaci6n  entre  padres e h i j o s  de  ambos s e x o s ,   e n t e c  
diendo  éeta como conversac iones   in - formales ,   conse jos ,   e t c . ,  e s  

escasa  o nula ,  en l a  mayoria de l o s  casos .  

Las madres  por e l   c o n t r a r i o  hablan con h i j o s  e h i j a s  con 
m6s f recuenc ia .   S in  embargo, e l  contenido de l a s   c o n v e r s a c i o n e s  
y l o s  c o n s e j o s ,  de nuevo a q u i ,  e s  p o r  l o  r e g u l a r   d i f e r e n t e   p a r a  
cada  sexo . 

Casi   todas   l as  madres expresaron que " s e  l l evan   b ien"  con 
SUB h i j a s .  D o s  de e l l a s   d i j e r o n  i n c l u s o  que l a   r e l a c i , 6 n   e s t a b l z  
c i d a  es amis tosa ,  que " s o n  como amigas". 

Dona E l v i r a ,  Lcbmo s e  l l e v a  c o n  S U B  t r e s   h i j a s ?  
D i g o  y o ,  de l levarme,  d i g o  y o ,  como s i  fuéramos 
amiqas  (¿de qui! p l a t i c a  c o n  e l l a s ? )  d i g o  y o ,  e l l a s ,  
me p l a t i c a n  de l a   e s c u e l a ,  y o  l e s   p l a t i c o  p o r  e j e 2  
p l o  que f u i  a lavar  o cua lquier   cosa  d i g o  y o ,  o 
que vamos a hacer de comer, o s i  tengo  dinero,  o s i  
debo, o a s s ,  nomgs digo y o ,  de o t r a s  cosas no. 
( ¿ y  cbmo e s t á  e s o  de que s e  l l evan  como amigas?) 
pues si digo  yo,  porque c o n v i v i m o s  muy bien .(a v e r ,  
expliqueme e s o . . . )  pues n o  s a b r í a  yo  c6mo e x p l i c a r  
l o ,  pero d i g o  y o  que e l l a s  me t ienen mucha conf iaE  
z a ,   e l l a s   p a r a   t o d o   e l l a s  me piden l o  de l a   e s c u e -  
l a ,  d i 3 0  y o  ser6  porque y o  l e s  doy  l o  que yo  puedo, 
l o  que tengo d i g o  y o ,  y p o r  e s o  l e  d i g o  que c o n v i -  
v i m o s  muy bien ( y  su  esposo  Lplat ica  con sus h i j a s ? )  
c e s i  no. 

- 

Ai l a  pregunta:¿de q u i  p l a t i c a  con sus h i j a s ? , s e   d i e r o n   l a s  
respues tas   s iguientes :   sobre  e l  t r a b a j o ( d e   l a   h i j a )  y de su no- 
v i o ;  de l o  que l e s  puede pasar en l a  vida s i  no s e  comportan; 
del  quehacer y l a   t a r e a ;  de l a   e s c u e l a ;   e b l o   d e l   q u e h a c e r ;  de 
c6mo se deben comportar l a s   c h i c a s  cuando van -en l a   c a l l e ;  de l a  
escuela y e l   q u e h a c e r ;  de BUS es tudios  y que se  p o r t e n   b i e n ;   l e  
doy csnse jos   para   e l  f u t u r o .  

18s canstantes  de conversac i6n   con   las   h i j as  B a n :  e s t u d i o s ,  
quehacor, buen comportamiento,  noviazgn y coneejos  para e l  f u t l  
ro. 

L i  . .. 
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L a s   p l á t i c a s   c o n   l o s   h i j o s  s e  r e s t r i n g e n  p o r  lo r e g u l a r  a 

d o s   c o n s t a n t e s :   e s t u d i o  y t r aba j o .  

Vemos pues  que l o s  temas de c onve r s a c i bn   s on  m6s abundantes 

c o n   l a s   h i j a s  que  con l o s   h i j o s .  S i n  embargo ,   hay   do s   c i r cu l o s  

opues to s   de   comun i cac i 6n ,   po r   l l amar l o  de a l g u n a   m a n e r a ,   e l   c i r -  

cu lo   femen ino,   compart ido   e s t rechamente   con   l a   madre  y donde  hay 

una  comunicac ión más r i c a ;  y e l   c i r c u l o   m a s c u l i n o ,   e n   d o n d e   e l  

tema  de t r aba jo   domés t i co   no  s e  menciona. 

As imismo,  l a   c o m u n i c a c i ó n  de l a s   m u j e r e s   c o n  sus h i j o s  y SE 
bre   todo   con  sus h i j a s  e s  má5 f recuente  que l a  que   t uv i e ron   con  

sys  madre s .   E n t once s   l o s   p ad r e s   s b l o   h ab l aban   c on  los h i j o s  so- 

b r e   t o d o   p a r a   i n d i c a r l e s   q u é   d e b i a n   h a c e r :   e l   q u e h a c e r ,   l o s  man- 

dados;  y l o s  h i j o s  h a b l a b a n   c o n   l o s   p a d r e s   s ó l o   p a r a   p e d i r l e s  

p e r m i s o   d e   s a l i r ,  por ejemplo .   Ahora   ex i s te   por   par te   de   a lgunas  

m a d r e s   i n c l u s o   u n a   r e l a c i b n   a m i s t o s a ,  no tan  "de  madre a h i j a s t t ,  

menos   jerarquizada.  

En  suma, l a  comun icac ibn   de   l a s   mujeres   con  sus h i j o s  e s  m&, 

f r ecuen te  y r i c a  que l a  que  hubo  con sus madres  en e l   p a s a d o .  

S i n  embargo, la comun icac ión   s i gue   dándose   con  un s e t g o :  es  d i f e -  

r e n c i a d a .   E l   c o n t e n i d o  de l a  comunicac ibn  no  8610 n o   e s  asexua- 

d a ,   s i n o   q u e   s i g u e   r e p r o d u c i e n d o   e l   e s t e r e o t i p o   m a s c u l i n o  y fern= 

n i no .  S e  h a b l a   c o n   l a   m u j e r  de   t emas   r e l ac i onados   con   e l   hoga r :  

quehacer ,   e s tud ios ,   buen   comportamiento ;  y de  temas   re lac ionados  

c o n   e l   r o l   m a t e r n a l :   n o v i a r g o , c o n s e j o s  "para e l   f u t u r o " .  Con e l  

h m b r e   e n   c a m b i o ,   l a   c o n v e r s a c i ó n   g i r a   e n   t o r n o  8 a c t i v i d a d e s  e x  - 
t e r i o r e s :   e s t ud i o   ( " p a r a   q ue   man tengan  a l a   m u j e r " ,  como ya he- 
mos v i s t o ) ,  y t r a b a j o   ( p a r a   e l  mismo  propbsito).  - 
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V . 2 . 5  Educaci6n  Sexual. 

V.2.5.a Maternidad. 

A l a  pregunta: ¿sus h i j a s  saben de dbnde vienen  los  nif ios?,  
gran  parte de las  mujeres  respondieron que n s i " ;  8 6 1 0   t r e s  d i  jg 
r o n :  n c r e o  que sill, pero  ninguna  neg6 que sus h i j a s   s u p i e r a n .  

S i n  embargo, en l a  mayoría de l o s  c a s o s ,  las   mujeres  manifeg 
taron que sus hi jas   obtuvieron   la   in formacibn  a t ravhs  d.e l a  es- 

c u e l a ,  y otras  e610  suponian que fue   as í .   S610  d o s  mujeres admi- 
tieron  haber  educado a sus h i j a s   a l   r e s p e c t o ;  una  de e l l a s  d i j o  

que l e s  . m o s t r b  un l i b r o ,  para que sus amigas I t n o  l e s  ensenen con 
m o r b o " ;  o t r a  mencionó que e l  padre l e s   e x p l i c b   l a s   r e l a c i o n e s  e c  
t r e   e l  papá y l a  mamá, d i c h o  padre e s   e l  Único profes ionidta  de 
l a   m u e s t r a ,  y t r a b a j a  coma contador. 

Las  respuestas más comunes s o b r e   e l  tema fueron como l a s  S& 

guientea:  en l o s  l i b r o s  de l a   e s c u e l a ;   c r e o  que sus amigas l e  d i -  

j e r o n ;   c r e o  que en l a   e s c u e l a ;   l a  mayor p a r t e  en l a   e s c u e l a ;   a l -  
gunas  preguntas me l a s  hace a mi; en l o s  l i b r o s  de pr imar ia ,  tar& 
b i 6 n  y o .  

A l i c i a ,  ¿ud. qué p l a t i c e  con  e l l a ,  con Eusebia?r 
cosas que y o  l e   h a b l é ,  me entiende (¿ud.  q u 6  l e  ha 
b l a ,  ud. q u e  l e   d i c e ,  qu6 c o n s e j o s   l e  da?) que ha- 
ga e l   quehacer ,   pos  que  vaya a l a   e s c u e l a  ( ¿ y  qué 
más?)  nada m68 (¿qué c o n s e j o s   l e  da como  mame, co- 
mo madre de Eusebia?) de qué (si, ¿ q u e  l e   e n s e n a ,  
qué l e   a c o n s e j a   p a r a   l a   v i d a ,  c6mo l a  prepara  para 
l a   v i d a ¿ )  Cbmo que l a  preparo  (Le610  platica c o n  
e l l a   d e l   q u e h a c e r  y de l o s  e s t u d i o s ,  de ninguna 
o t r a   c o s a  m6s?) p o s  si l e  doy  sus consejoe  (¿qué 
conse jos? )  como a mi me l o s   d i e r o n   ( i g u a l  como a 
ud. s e  l o s  dieron, ¿se  los   da? ,  ¿ q u 6  c o n s e j o s   l e  
da?) p o s  si que sea  una buena mucharha, que no ande 
por a q u í ,  por a l l 6  y s i  cum9 ee s e l e ,  van a l a  es- 
c u e l a ,  ya ve que muchas veces d i c e ,  que porque aqui 
de d e c i r  que l a  mujer que va a l a   s e c u n d a r i s  ya SE 
l e  que sabe qu6 ( ¿ s a l e  cbmo?) que ya p i e r d e ,  que 
sabe q u h +  que s e  va p o r  a l l 6  y n o  es verdad, q u i t 6  
haya alguna  mujer que ssi l o  hace,  alguna muchacha 
que en l u g a r  de i r  a l a   e s c u e l a  rae van con e l  n o v i o  
a andar p o r  allf i ,  y o  p o r  ejemplo l e  doy  SUB conse- 
j o s ,  que s e  debe de c u i d a r ,  como su pap6 c a s i  no l e  
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guata en l a   c a l l e  ( s u  pap& no l e   g u s t a  qua anden 
en l a   c a l l e ,  ud. l e   d i c e  que s e  debe de c u i d a r ,  
pero  ¿ l e   d i c e  cbmo cu idarse  o no l e   d i c e  como cuL 
d a r s e ? )   e l l a  ya s a b e ,   e l l a  ya l o  sabe (Lcbmo l o  
s a b e ? ) - e l l a  va sebe pub e s  bueno v que es malo 

- 

(Lcbmo sabe   a i   nadie   . se  l o  ha d i c h o ? )  porque s e  l o  
dicen en l a   e s c u e l a  ( ¿ y  ud. sabe l o  que l e   d i c e n  
en l a   e s c u e l a ? )  pues s i  porque ye sabe cbmo nace 
e l   b e b e ,  cfimo s e  forma, c6mo todo e s o  (Lcbmo sabe 
q u e ' e l l a  l o  sabe  ¿se  l o  p l a t i c 6   e l l a ? )  porque 
e l l a  me p l a t i c b  (¿su espoPro p l a t i c a  con s u 8  h i j a s ,  
p o r  ejemplo con  Eusebia que ya  e s t 6   g r a n d e c i t a ,   l e  
p l a t i c a ? )  no (¿de  nada?) no. 

Tres  de las   mujeres   d i j e ron   expl í c i tamente  que no hablaban 
"de esot1 con sus h i j a s  por  pena: no l e s  d i g o  nada por  pena, que 
sepan   sa las ;  nyo s o y  penosat1; de r e l a c i o n e s   s e x u a l e s  no hablo con  
e l l a  p o r  pudor. 

La mujer que d i j o  no hablar   de l  tema por  ttpudorgl contb  haber 
s u f r i d o  mucho de a d o l e s c e n t e   p o r   f a l t a  de i n f o r m a c i h ,  pues creyb 
que l a  menstruacibn l e  había  venido  parque l a   p i c a r o n   l a s  sanguL 
j u e l a s  en e l  r í o ,  y pensaba que l a   r e l a c f b n   e n t r e   e s p o s o  y esposa 
e r a  como nentre  hermanos",  aún despuhs de i r s e  con su marido. 

Más aún, hemos v i s t o  que c a s i   t o d a s   l a s   m u j e r e s  de l a  mues- 
t r a   s u f r i e r o n  de adolescentes  p o r  f a l t a  de informacibn  sexual ,  
porque sus madres no l a s   o r i e n t a r o n .  Ahora BUS h i j a s   e s t a n  me- 
j o r  informadas que sus madres a l   r e s p e c t o   p e r o  no  ha s i d o  a trg 
v h s  de e l l a s ,   s i n o   i n d i r e c t a m e n t e ,  por medio de l a  educacibn i; 
part ida en l a   e s c u e l a ,  o p o r  l a s  amigas,  quienes  seguramente no 
tendrgn una in formacibn   ob je t iva  y veraz. 

Dígame F l o r  ¿sus h i j a 8  sa'ben de dbnde vienen  los  
niflos?  Pues y o  c r e o  que no (¿ud.  n o  l e s  ha dicha?)  
n o ,  a ninguna de l a s  dos ( ¿ p o r  Su'&) pues no S e ,  no 
me expl ico   [pero ud.  n o  s a b í a ,  ¿por q u 6  n o  t r a t b  
de preparar las  a e l l a s ? ,   ¿ l e  da pena?) si ( L p r e f i e  
r e  que se enteren  sOlaS?)  si(¿aunque queden mal e; 
teradas..?) M j Ú  ( ¿ y  BUS hijos  saben?)  pues q u i e n  
sabe ( ¿ n o  sabe ud.?) pues no (¿su esposo n u n c 8  ha 
hablado  con l o s  h i j o s  o con las h i j a s  sobre eso?) 
no. 

t 
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I 

' .  

Elvira, ¿sus hijas  saben  de  d6nde  vienen los n l  
Ros ?  yo  digo  que s í  ya  saben,  simplemente  en la 
escuela  ya  les  dan  muchas  orisntaciones sobre to- 
do e s o ,  digo  yo,  inclusive  tienen  libros  de eao 
(¿ud. no  les  ha  dicho  nade?no  (¿por  qub?)  yo  soy, 
c6mo  decir  con  una  palabra,'muy  corta  para  hablar 
de esas cosas (¿muy  quk?)  muy  corta, no, muy  pen= 
88, no eé cbmo ( ¿ a  ud. no  le  dijeron  nada y ud. S& 
fri6  por eso?)  pues si (¿y ud. por qu6 no  les  dice 
a sus hijas  nada,  para  evitarles  un  eufrimiento o 
meter  la  pata?)  pues  digo  yo, ya  no  estemos  como 
antes,  ellas ya ahora  ya  tienen  libros, ya  eimple- 
mente  en  la  primarie ya les  dan  explicaciones  de 
todo  eso,entonces  digo  yo,tal  vez si s e a  necesario 
orientarlas  ¿verdad?  pero  creo  yo  que  en ese tema 
no las  podría  yo  orientar  porque  no  sabria  yo  las 
palabras  con qué decirselas (¿y su hijo  Efrbn sa- 
be?) no sabria  yo  decirle,  yo  nunca  platico  de 
esas cosas con  ellos. 

A s í ,  aunque l a  generaci6n  de  las  hijas  tiene m6s acceeo a 
informacihn  sexual,  este  tema  no fue expuesto  por S-us madres, 
sino  que bstas  depositan  la  responsabilidad  en  la  instituci6n e= 
colar,  para  educarlas  al  respecto. 

Por tanto, el sexo  sigue  siendo  revestido  de r e s e r v a s  y prg 
juicios;  la  educaciijn  sexual  familiar  sigue  siendo  un tab&. 
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V.2.5.b  Noviazgo y Matrimonio. 

Las   mujeres   descr ib ieron   e l   t ipo   idea l  de esposo que dese= 
ban para sus h i j a s ;   t o d a s   a s p i r a n  a que sus hidas  se  casen  con 
hombres t r a b a j a d o r e s  que l e s  den u n a  buena vida. 

Las  respuestas m68 comunes fueron  del  t i p D  de l a s   s i g u i e n -  
t e s :   t r a b a j a d o r ,   e s t u d i o s o ,   r e s p e t u o s o ,  aunque sea  pobre,  no m 1  
l l o n a r i o ;  que no l e  de mala v i d a ,  que viva m68 o menos como y o ;  

buena g e n t e ,  que l e   d i e r a  buen t r a t o ,  u n  p r í n c i p e   a z u l ;  hombre 
bueno que no tome y que sepa  responderle ;   responsable ;   t raba ja-  
dor aunque pobre ;   pobre   pero  responsable ,   senci l lo ,  que luche p o r  
" e l l a -  que no tome, s in v i c i o s ,  que t r a b a j e ,  n i  pobre n i  r i c o ;  'auc 
que no  sea  r i c o  p e r o  con  vergfienta, aunque feo   pero con u n  p o r v g  
nir ,  luchador. 

Digame E s t h e r ,  ¿si  p u d i e r a   e l e g i r   l a   p a r e j a   - i d e a l  
para sus h i j a s ,  c6mo s e r i a ?  Que sea   t raba jador   auc  
que pobre ,  que sea  muy t r a b a j a d o r ,  muy estudioso y 
muy respetuoso.  

Todas l a s  madres descr ib ieron  que e l   i d e a l  de esposo  es un 
hombre t r a b a j a d o r ,  que luche p o r  su m u j e r ,   e s   d e c i r , , q u e   l a  man- 
tenga .   Es te   idea l  de esposo  corresponde a l   e s t e r e o t i p o   m a s c u l i -  
n o ,  que como hemos d i c h o ,  e s   t r a s m i t i d o  a t r a v e s  de todos   los  m= 
d i o s  de s o c i a l i z a c i 6 n .  

Las  mujeres de nues t ra   muest ra ,   todas   e l las   t raba jadoras ,  
ninguna de las   cua les   es   to ta lmente   mantenida   por   e l   e sposo ,  a= 

piran a que sus h i jas   encuentren  a a lguien que l a s  mantengan, l a s -  
apoye y luche .por e l l a s .  

Pero,  L C U ~ ~  e s   e l  t i p o  i d e a l  de espose que es tas   mujeres  dE 

sean  para sus hi jos?   Las   mujerea   di jeron al respec to  lo s i g u i e z  
te :   buena,  que l o  a t i e n d a ,  que no p e l e e ,  no importa que e e t e   f e a ;  
muchachita  recatada, no l o c a ;  que l o  cuide, que eea  mujer de su 
casa, q u e  n o  s e a  una mujer   arregladita  que ande  en l a   c a l l e ;  no 
muy guapa,  pero buena gente ,  mujer del  quehacer,  no chismosa; mg 
j e r  buena  que lo  sepa  comprender-y que tenga l a   c e s a   l i m p i a ;  auE 

I 

f 
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que  pobre   pero   que sea e610  de   mis   h i . ios ,   no   amiguera ;   aunque aea 
f e a  y p o b r e  p e r o  que r e s p e t e  y s i r v a  a e l l o s .  

E s t h a r ,  y p a r a   s u s   h i j o s ,   ¿ q u h   t i p o   d e   e s p o s a   l e  
g u s t a r í a ?   ¡ A y !   q u e  no s e a n   n a q u i l l a s ,   q u e  vamos  a 
b a i l e r  y no  van  (Lcbmo l a   q u i e r e 7 1  la q u i e r o   e s t e ,  
s e n c i l l a ,   t a m p o c o  me va  a l l e g a r   a q u í  de a l h a j a s  y 
t o d o ,   s e n c i l l i t a  y q u e   s e p a   r e g u l a r   d e l   q u e h a c e r .  

i 

Dofia A n g e l e s ,   L q u b   t i p o  de  espoea...? Bueno,  yo 
a l o s   m u c h a c h o s   l e s   h e   h a b l a d o   e n   e s t e   s e n t i d o  
que  he v i s t o   t a n t a   s e n o r i t a ,  e s t e ,  bueno  que s e  fI 
j e n   c o n   q u é   c l a s e   d e   m u j e r   v a n  a t r a t a r ,   q u e . s e  fI 
j e n ,   a u n q u e   s e a   p o b r e c i t a ,   a u n q u e  sea f e a ,  pero 
que  sepa y sea  educada  (ah ,   ah)   que  sepa  respetar  
y que  ,pus  que l e s   s i r v a  a e l l o s   ¿ v e r d a d ?  y o  p e r a  
qu6 l e s   v o y  a d e c i r ,   u n a   m u c h a c h a   b o n i t a ,   s i   n o  
l e s  va a g u s t a r ,  o n o   l e s   v a  a d a r   s u   l u g a r  o 'no 
l o s   v a n  a r e s p e t a r ;  o s i   e l l o s   v a n  a s a l i r   p o r . u n  
l a d o  y e l l a s   p o r   e l   o t r o  a p a s i a r   c o n  sus amigas  
y a g a s t a r  e l  d i n e r o   e n   t o n t e r í a s  ¿o no?   En tonces  
es l o  que y o  l e s   d i g o   u n a   v e z ,   q u e   t e n g a   c a r i t a  m 6 8  
o menos y s e p a   c o n v i v i r   b i e n  y q u e   v i v a n   b i e n .  

'* t. 
3 1; 
, ,  

S b l o   u n a   m u j e r ,   J u l i a ,   q u e  es j e f a  de   hogar  y de l a s  menos 

c o n s e r v a d o r a s   e n  sus r e s p u e s t a s   r e s p o n d i b :   " u n a   m u j e r   q u e  s e  reg 
p e t e  a si misma y , a   e l l o s t t . .  S in  e m b a r g o ,   a f i a d i b :   " q u e   l o s   m a r i -  

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

e l l a s " ;  y c o n c l u y b   d i c i e n d o :  " y  que e l l a s   t e n g a n   l a   c a s a   a r r e g l a  

dan . 
A s í ,  l a  e s p o s a   i d e a l   p a r a  BUS h i j o s  e s  una  mu jer   que  aunque 

f e a  y p o b r e ,   s e a   s e n c i l l a ,   c u i d e   d e  su h o g a r  y a t i e n d a  y s i r v a  8 

l o s  hombres. 

E s t a s   r e s p u e s t a s   f u e r o n   d a d a s  a pesar   de   que en su v i d e  d i 2  

r i a ,   l a s   m u j e r e s   v i v e n   a b r u m a d a s   ' c o n  el t r a b a j o   d o m h t f c o ,  s i n  

a y u d a   d e l   e s p o s o ,   s e   q u e j a n   e n  su m a y o r í a  de t e n e r   m a l a s   r e l a c i g  

nes c o n y u g a l e s  y p o c a   c o m u n i c a c i 6 n   c o n   e l l o s .  

Nuevamente  aquí ,  l a   m u j e r   r e p r o d u c e   e l   e s t e r e o t i p o ,  aunque ' 

la r e a l i d a d   c o n c r e t a  l a  t e n g a   s o m e t i d a  y eoJurgade.  
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No obstante,  al  preguntarle a las  mujeres:  ¿cree  que  su  hl 
ja  encuentre e s e  tipo  de  esposo?,  todas  respondieron  que  era &- 
- f ícil. 

Las  respuestas m6s comunes  fueron:  es  difícil  porque  la m= 
yoría  de 10s hombres  son  viciosos, se dan  al  cigarra y a la  bebL 
da; es  dificil por tanto  vago,  marihuano y flojo;  no  creo,  por- 
que a la  mayoría  (de 10s hombres)  les  guata que l o s  mantengan; 
casi  todos  son  iguales;  es  difícil  porque  cuando  la  mujer  sale 
buena,  el  hombre s a l e  canijo. 

Tampoco  expresaron  que es  posible  que  su8  hijos  encuentren 
una  esposa  ideal: e s  difícil  porque  la  mayoría  de  las  mujeres all 
dan  con  amigas  en  fiestas;  no  creo,  porque  las  mujeres  quieren 
mandar  en v e z  del  marido;  muchas  mujeres  quieren  al  hombre  por 
conveniencia,  ahora  muchas  mujeres  son  andariegas. 

Después s e  les  preguntb a las  mujeres:  ¿cree  que es mejor 
9 que sus hijas  encuentren  un  hombre  que  las  mantenga o que  vivan 

independientes?  De  las  diecisiete  respuestas  recibidas,  diez 
dijeron  que  independientes.  Las  explicaciones  dadas  al  respecto 
fueron:  para  qu6  vivir  con  un  hombre y sufrir  lo  que  yo;  inde- 
pendiente,  pero s i  que  no  va a ocurrir, su destino e8 que Be c z  
se; independiente,  porque  as1  trabaja y mantiene a SUB hijos (rei 

. puesta  dada  por  una  jefa  de hogar); independiente  por si quedan 
viudas;  independiente,  así s i  su  marido  la  deja,  que  trabaje;  in - 
dependiente,  pero  que  estudie y tenga  carrera. 

En  la  mayoría  de  los  casos,  le  independencim  de BUS hijas 
Be plantea  en  caso de necesidad,  no  como  una  condicibn:  efectivq 
mente,  preferirían  que  fueran  independientes,  pero 8610 si'  ?race - 
san  en  el  matrimonio. 

DoRa  Angeles, ¿a ud. le  parece  mejor  para eus hA 
j a a ,  que ee encuentren  un espoeo que  les  mantenga 
o que  tengan  su  entrada  independiente?  Bueno, s i  
ellas  quieren y pueden  hacerlo  yo  diria  que  seria 
bueno que tuvieran  una  entradita  independiente  pa- 
ra  ellas,  así  pueden  mandarse  por sf solas ¿no? 

! 
. .  
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u n a ,   o t r a   p a r a  que se ensef len   desde   un   p r inc ip io  
que e l l e s  ganen s u  d i n e r o  y que c u a l q u i e r ' d í a  su  
poniendo que se l l e g a n  8 quedar  v iudas  no se l e g  
haga l a   v i d a   t r i s t e ,  que  (lay, ora q u i  voy a h a c e r "  
y que "dónde me voy S m e t e r " ,   ¿ n o ? ,  si, n o ,  que 
e l l a s   s e p a n   a b r i r s e   c a m i n o   e n   l a   v i d a .  

O t r a s   e x p r e s a r o n  que a p e s a r  de su  deseo  de  que l a s   h i j a s  

s e a n   i n d e p e n d i e n t e s ,  su  d e s t i n o  es c a s a r s e .  

E s t e l a ,   ¿ c r e e  que  es  mejor  que BUS h i j a s  encue; 
t r e n  un  hombre  que l a s  mantenga o que v i v a n   e l l a s  
i n d e p e n d i e n t e s ?  , P u e s  que como i n d e p e n d i e n t e s   p o r  
t r a b a j o  o p o r ,   p u e s   d i g o   m i e n t r a s   n o  se encuentran 
un  hombre  que l a s   q u i e r a n  a m í  e í  e s t 6   b i e n   v i v a n  
p o r   l o  de e l l a s   ¿ n o ? ,   p e r o   p u e s   y a   u n a   v e z   c a s a d a s  
ya eso  si y a   q u i é n   s a b e ,   n o   l e   p o d r i a   d e c i r   ( u n a  
vez  casándose ¿qué es   mejor?)   pues  que l a s  mantefi 
gan . 

Las   mujeres   que  d i jero-n   que  pref ieren  que a sus h i j a s   l e s  

mantengan  en   lugar   de   que  sean  independientes   d ieron  las   razones  

s i g u i e n t e s :   p a r a  que  tenga  un  apoyo,   para que no  tenga  que  trabg 

j a r ;  que l a s  mantengan  porque  para  eso se van a c a s a r ;  que l a s  

mantengan  porque  una  mujer   so la ,  sufre, pero   casada   tambibn;  a 

eso ve uno,  a que l a  mantengan. 

Dígame  Concha,  ¿cree que es m e j o r  que sus h i j a s . .  
encuentren .... ? No pus  que l a s  mantengan  (¿por 
qué?)  pus  porque a e s o  va   uno ,  a que l a  mantengan 
a uno,  como l e   d i g o  a m i  e s p o s o : " n o   t i e n e   c a s o  que 
t e   t e n g a   a q u i  s i  t ú  no me ayudas  en  nada",  y yo 
c r e o  ser6  mejor  que  las   mantengan.  

A d i f e r e n c i a  de a q u e l l a s  que d i j e r o n  que q u e r i a n  que sus h L  

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

e s t a s " m u j e r e s   e x p r e s a r o n ,   e x p l í c i t a m e n t e ,  que e l   p a p e l  de l a  m 2  
j e r ,  m 6 8  a h ,  su d e s t i n o ,   e s t 6   e n   e l  de c a s a r s e  y s u f r i r .  

E n   t o d o   c a s o ,   e l   c o n t e n i d o   i m p l i c i t o  de l a  mayor ia  de l a s  

r e s p u e s t a s   i n d i c a  que p r e f e r i r í a n  que IUB h i j a s  t u v i e r a n   u n  espg 

8 0  que l a s  mantenga.   Esto  e8,  que   cont inúen   s iendo   depend ientes  

d e l ' m 8 r i d o . y  que e i g a n   r e p r o d u c i e n d o   e l  rol a d j u d i c a d o  a la mu - 
j e r  . 
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C A P I T U L O  VI: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE SOCIALIZACION 

EXPRESADAS POR LAS TRABAJADORAS. 

VI.l Socia l izacion  entendida p o r  l as   Traba jadoras .  

Por ú l t i m o ,  q u i s i m o s  que l a s  madres mismas nos  definieran 
q u e  persona  -padre o madre- debería  educar a SUS h i j o s - d e  C= 

da sexo. 

Las  preguntas s e  d e j a r o n ,  como s iempre ,   ab ier tas   para  que 
adembs indicaran  e , l   contenido de l a  educacibn  trasmitida a cada 
sexo . 

Las  preguntas '   se   es tablec ieron en dos  n i v e l e s ,   e l   i d e a l  y 

e l   c o n c r e t o .  

E n  e l   n i v e l   i d e a l  s e  preguntb: ¿ q u a  e s  l o  mbs importante 
que debe  ensefiar l a  mamb a sus h i j a s ?  A n i v e l   c o n c r e t o   l a   p r e -  
gunta  fue: ¿ y  en su c a s o ,  qu6 es l o  m6s importante que l e s  ha e 2  
sefiado? E n  e l  contenido de l a s   r e s p u e s t a s  hubo por l o  general  
una correspondencia   entre   ideal  y r e a l i d a d ,   e s   d e c i r ,   e n t r e   e l  
deber   ser  y e l   s e r .  

Las  respuestas mbs comunes en el primer  caso  fueron como &g 
t a s :  a comportarse, s e r  una e e i i o r i t a ;   a l   q u e h a c e r  y darse a res-  
petar  con l o s  hombres;  a$  quehacer,  cuidarse de los   novios ;  
quehacer y es tudio ;   a l   quehacer  y no ser l o q u i l l a ;  que sean  aplL 
cada6 en l a   e s c u e l a ,   a l   q u e h a c e r ,  y a no a n d a r ' e n   l a   c a l l e ;   e n s s  
Rar le   e l   quehacer ,   pero  cbmo besarse  con  su n o v i o   n o ;  ensefiarlas 
a l  quehacer y d a r l e s  buenos c o n s e j o s ;   e l   q u e h a c e r ,  nada m6s. 

Ana, ¿qu& c r e e  que debe enaef lar le   l a  mamb a ' l a s - f i &  
j,as?  Pues q u b  l e s  puedo y o  ensefiar,  s i  una mujer no 
est6  preparada no l e  puedo enseflar COSRS m68 o menos 
Ú t i l e s  a l a s  h i j a 8  ¿no crees?   (¿pero que les puede 
eneeflar o que l e s  debe  enseflar?)  pues una mujer quB 
l e a   d e b i e r a  de ensefiar  pues, e l  quehacer de l a . c a s a ,  
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cbmo se h a c e ,  cbmo s e  l a v a ,  cbmo s e   p l a n c h a  y nada , 

más, y o  d igo   porque   pus  ( ¿ y  q u i   m á s ? )   - s e   r i e -  no 
c r e a s  que l e s   v a y a  a eneeflar c6mo se   van a beear  
con su n o v i o   - s e   r i e -  e610 no  (¿y  qu6  lea  debe ense- 
flar l a  mamá a l o s   h i j o s   v a r o n e s ?  a l a s   m u j e r e s   e l  
quehacer  ¿ y  a l o s   h o n b r e s ? ) . a   p o s   e s o  sf no t e  lo 
p u e d o   c o n t e s t a r ,   p o r q u e  I no  tengo  ni f los.  

Juana,   ¿qu6  cree  que  debe. . .?   Todo:   lavar ,  plat 
c h a r ,   c o c i n a r ,  a no s e r  l oqu i l las   cuando   anden   en  
l a   c a l l e ,  a c o s e r ,   a p a r t e   l o s   e s t u d i o s  ( ¿ y  qué 
l e s  debe  ensefiar l a  mame a l o s   h i j o s   v a r o n e s ? )  no 
l e s  puede  ensefiar  uno  nada  porque son hombres ,   pp  
ro s i  i n c u l c a r l e s  q u e   t i e n e n   q u e   t r a b a j a r ,   p a r a  
que  no  sean  vagos como esos  que luego  andan  en l a  
c a l l e .  

- 

L o s  temas  que  aparecen como c o n s t a n t e s   e n   l a s   r e s p u e s t a s   s p n  

t r e s :   a u e h a c e r ,   e s t u d i o s ,   c o m p o r t a r s e  Itcorno muJer7:  no  andar en 
l a   c a l l e   n i  s e r  1 o q u i l l a : y   d s r e e  a r e s p e t a r   c o n   l o s   h o m b r e s .  

r es r e s p u e s t a s  a l a   p r e g u n t a :  & y  en s u   c a s o ,  que e s  l o  mbs impór 

t a n t e  que ha  ensefiado a s u s   h i j a s ?   g i r a r o n  de nuevo,   en  torno a 

e s t o s   t r e s   t e m a s .  

Respecto  a l o  más importante  que  debe  enseflar l a  madre a los 
h i j o s   v a r o n e s ,   l a s   r e s p u e s t a s   d a d a s   f u e r o n   l a s   s i g u i e n t e s :  e s o  l e  
t o c a   a l   p a p & ;  que  no  ande de f l o j o ,  que  aprenda  a lgo;  se  debe  en - 
c a r g a r   e l   p a p á ;   e s t u d i a r ,   p o r t a r s e   b i e n ;   n a d a ,   p o r q u e   e o n   h o m b r e s ;  

i n c u l c a r l e s  q u e   t r a b a j e n ;  a valerse  p o r  si m i s m o s ,   p o r q u e   l a s  es-  

p o s a s   s o n   f l o j a s ;   l e   t o c a   a l   p a p á ;   e n s e f l a r l e  a t r a b a j a r ;  que t r a -  

b a j e n ;   n o   p o d r i a   h a b l a r  de c i e r t o s  temas  con  un h i j o   v a r b n .  

S 6 1 0   u n a   m u j e r ,   J u l i e ,   r e s p o n d i 6   q u e   a l   i g u e l  que a las h i  - 
jaa, a l o s   h i j o s  d e b e   c o n t e s t & r s e l e s   l o  que  pregunten,  "aunque l a  

madre   sea   terada" .  

Ana,  ¿qu&  cree  que  debe  enseflar e l  pap6 a BUS h i  
j a s ?   P u e s . s e   s u p o n e  que  nada ( ¿ y  a l o s   h i j o s ? )  
pus a l o s   h i j o s  y o  c r e o  que sf, l e s   t i e n e  que e n s E  
fiar algo  ¿no?,sorr  hombres  ¿no?  (Lqub?) cbmo van a 
t r a b a j a r ,  cbmo van a h e c e r   e s t o  o a l g u n a   e x p l i c a  
c i 6 n   d a r l e s   ( ¿ d e   q u e ? )   p u e s ,   d e  cbmo s e  van a 
c o m p o r t a r ,  o d e l   e s t u d i o .  

- 

- 

i 
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As$ ,  muchas madres expresaron que a e l l a s  n o  l es   correspon-  
de l a  educacibn de los h i j o s  v6rone8  (aunque de hecho l o s  educan);y 
e l  tema a l  que s e   l e   c o n c e d i 6  meyor i m p o r t a n c i a   f u e   e l   t r a b a j o .  

E n  suma, l a  educacibn de l a s  h i j a s   l e   c o r r e s p o n d e  e l e  madre, r: 
l a  de l o s  h i j o s ,  e l   p a d r e ,   ( d e b e r  s e r ) ;  y en su caso   concre to  mg 
ni fea taron  que e s t a  d i v i s i b n  se da de l a  misma manera. P o r  o t r a  
p a r t e ,   l a s   r e s p u e s t a s  de las   mujeres   indican que l e  otorgan ma- 
y o r  importancia a l a  ensefianza  del  quehacer, en e l   c a s o  de l a s  
h i j a s ,  y a l   t r a b a j o  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  educacibn de l o s  I .  

h i j o s .  

La educaci6n  famil iar  se  encuentra   as í   di ferenciada  por   ae  - 
xes. Y e l   c o n t e n i d o  de la   educaci6n n o s  muestra  czaramente  las 
funciones que l a s  madres adjudican a cada  sexo. 

Si b i e n   l a s  madres expresaron que conceden  iqual  importan- - 

c i a  a l a  educacibn  formal de h i j o s  e h i j a s  (aunque de hecho s e  

m O 8 t r b  que p o r  motivos   di ferentes) ,   la   educacibn  informal  en e l  
contexto   famil iar   reproduce  c laramente   e l   es tereot ipo  mascul ino 
y femenino. 



-115- 

VI.2 ComparBcibn e n t r e   S o c i a l i t a c i b n   r e c i b i d a  y l a   i m p a r t i  - 
da a los  H i j o s .  

Quisimos saber  s i  las   mujeres  consideraban que ha habido d i  - 
f e r e n c i a   e n t r e   l a   e d u c e c i b n   r e c i b i d a  p o r  e l l a s  y l a  que trasmiten 
a sus h i j a s .  Runque ya hemos e s t a b l e c i d o  una comparaci6n  del tli- 
pa  de educacibn  entre ambas generacionee,  a l  exponer  cada tema 
(Trabajo  Doméstico,   Trabajo Remunerado, e t c . ) ,  pensamos  que era  
importante  redondear  este  estudio con su propia   impresi6n  a l   res-  
pec t o .  

Todas las   mujeres ,   excepto  dos ,   expresaron que habia d i f g  

r e n c i a   e n t r e  ambos t i p o s  de educaci6n. Las respues tas  más comu- 
nes   fueron   las   s iguientes :  

E g o :  Yo no t u v e   l i b e r t a d ,  me educaron  estrictamente.  

Ego: Mis pap66 n o  me comprendían,  porque m i  mam6 e r a  chapada a l a  
Mis h i j a s  han convivido con  amigas. 

antigua. 
A mis h i j a s   l a s  comprendo. Somos como amigas. 

E g o :  Yo l e   h a c i a   c a s o  a m i  padre, uno e r a  m65 d b c i l .  
Ahora, mis h i jas   quieren 'gobernar .  

Ego: Yo no tuve  escuela .  
Mis h i j a s  s i  han tenido. 

E g o :  Les   t en ia  miedo a mis padres. 
Mis h i j a s  me t ienen  conf ianza.  

E g o :  Mis papás no p l a t i c a b a n  c o n m i g o ,  s b l o  r e c i b í  brdenes y g o l  
pes . 
Yo no quiero  que mis h i j a s   s u f r a n  como yo. Si a nosotros 
n o s  mataban t r a b a j a n d o ,   p r e f i e r o  que e l l a s   e s t u d i e n .  

- 

Dos respues tas  dadas que i l u s t r a n   l o   a n t e r i o r   f u e r o n   l a s  s i -  
guientes :  

E l v i r a ,   ¿ c r e e  que hay d i f e r e n c i a   e n t r e   e l  modo 
en que l a  educaron a ud. y cbmo educó a sus hi Jae7  
Pus yo d i g o  que s i ,  en primera en e l   s e n t i d o  de 
que e s t e ,  y o  nunca s a l í  a n i n g ú n  l a d o ,  o mea que 
siempre me tuvieron  encerrada  porque m i  p b p 6  e r a  
incapaz de que s a l i i r a m o s  a l a   c a l l e ,  d i g o  ahora 
mi seflor tambihn q u i e r e   h a c e r   l o  -isma con e l l a s ,  
pero y o  l e  digo que  pues e s t e ,  no e s t 6   b i e n   e s o ,  
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porque l a  mujer cuando quiere  ser mala, es male a h  
a q u í   a d e n t r o ,   l e  d i g o  y o ,  e l l a s  ya saben l o  que e s  
bueno y lo que e s  malo. E l l a s  y a  es tan   grandec i tas  
para que se cuiden,  hay que d a r l e s  sus l i b e r t a d e s ,  
l e  d i g o ,  c l a r o ,  n o  tampoco  que anden a l a s  horas  de 
l a  noche en l a   c a l l e ,   l e  d i g o  yo,  pero si d i  o y o ,  
que s e  d i v i e r t a n ,  no como y o  que  nunca  conoc! e l  c l  
n e ,  nunca conoc i   nada ,   as i  que y o  estaba  cerrada de 
o j o s ,  l e  d i g o ,  ahora-@llata c o n  l o  poquito que yo 
l e s  puedo d a r ,  que Be d i v i e r t a n ,  que gocen u n  p o c o  
de l a   v i d a ,  más que y o ,  s i  hay m u c h o ,  en t o d o  caso 
d i g o  s i  hay mucho c a s o   q u e . a n t e s  era de un modo y 
ahora e s  de o t r o  modo ( ¿ y  p o r  qué c r e e  que haya cam 
biado?) no s a b r í a  y o  expl icarme,   pero  del  modo a qüe 
me t r a t a r o n  a m í  y d e l  modo a que l a s   t r a t o  yo a 
e l l a s ,  pues sí hay mucho cambio  (Len qu& más  ha c a z  
b i o ? )  pues  simplemente d i g o  y o  en l o  que me ten 1 an 
muy encerrada,  en que d i g o  y o ,  nunca m e  obligaron a 
t r a b a j a r ,   p a r a  qué voy  a d e c i r  que me obl igaron ,  p= 
ro y o  nunca  supe 1.0 que e r a   l a   v i d a ,   t r a b a j a r ,   i r m e  
de m i  c a s a ,  y nunca supe y o  de  una divers ibn n i  mu-  
cho  menos, o sea  que y o  siempre  estuve p o s  dedicada 
a mi t r a b a j o  (Lasi que s i e n t e  que su8 h i j a s   l l e v a n  
una vida  mejor que l a  que ud. l l e v ó ? )  d i g o  u n  P O -  
qu i to   me jor ,  parque d i g o  a e l l a s   l e s   f a l t a  mucho,  
porque n o  tengo l o s  medios  para  decirles  vkyanse a 
Chapultepec, vayan a l   c i n e  o vayan en f i n  d i g o  y o ,  
también d i g o  y o ,  bueno tambihn  veo de o t r a s   g e n t e s  
que l a s  muchachas se van a l   c i n - e ,  en primera  porque 
mis h i j a s  no s o n  andariegas ,  y en segunda,  porque n o  
tengo n i  p a r a   d e c i r l e s   t t v b y a n s e   a l   c i n e t t   ( ¿ e l l a s  n o  
han conocido e l  c i n e ,   i g u a l  que u d . 2 )  s í  han i d o ,  p g  
ro a s í  que d i  a y o  que l o  agarren de cada  mes,  cada 
ocho d í a s ,  as! n o .  

.w 

F l o r ,  ¿ud.  c r e e  que hay d i ferenc ia . . . ?  Pues si, 
porque como l e   d i g o ,  yo  no tuve  escuele.  Yo no 
se preocuparon  porque  terminara l a   e s c u e l a ,  en c a z  
b i o  y o  sí (¿ud.  se preocupb p o r  meter las  en l a   e s c u g  
l a ? )  d i g o ,  si, e l l a s   e s t e ,  como  yo l e s   d i g o , " u s t e -  
des que t i e n e n   p o s i b i l i d a d e s  de e s t u d i a r ,  pues e s t 2  
dien. Y o  no tuve  por eso quiero que us tedes   l a   t engan ,  
y quiero  que l a  aprovechen". Es l o  que y o  l e s  d i g o ,  
luego  t ienen que aprovechar lo   e l las  que pueden, pof 
que yo no  tuve  oportunidad ( L o  s e a  que ud.  c r e e  que 
l a   d i f e r e n c i a  es que a ud. no le   dieron  educacibn y 
ud. ei les dio a e l l a s   e s c u e l a ? )  e í  (pero sin embef 
g o ,  ud. no p l a t i c a  con e l l a e ,  de cbmo vienen los nL 
f los,  de nada de eso . . . )  nada  (Leunque a ud. l e  f u e  
mal en e s o ,  ud. no...?) si, fijese que no ( u d .  no 
l a s   p r e v i e n e ,  ¿ p o r  q u h n o  las   prev iene?)  pues no e & ,  



-117- i 

ni  la  grande,  que  ya  me  cas6  (no le da  miedo que m= 
tan  la  pata?)  pues sí (entonces  por  qué  no  las  previ= 
ne?)  e5  lo  que  voy a hacer,  voy a platicar  con  ellas, 
a v e r .  

As.í vemos ,  que las  madres  actualmente  son  en  general  menos 
estrictas  con sus hijas,  hay  una  relaci6n  de m6s confianza y 
que incluso  llega a ser amistosa  en  ocasiones.  Las  hijas  tienen 
m68 libertad  "aunque  con  limitestt,  como  expres6  una sef'iora, y 
sus madres  procuran  darles  un mejor nivel  escolar que el que 

ellas  tuvieron. 
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CJJNCLUSIONES 

Las  entrevistadas  s o n  mujeres que edembs de r e a l i z a r   l a s  f u n -  

c iones  de madre y esposa,  s e  ven  en l a   n e c e s i d a d  de t r a b a j a r  por un. 
sueldo.   Estas  mujeres han manifestado que e l   t r a b a j o   d o m e s t i c o ,   a s i  
como e l  remunerado, s o n  t raba jos   arduos,   cansados.  E n  e l   t r a b a j o  
domI$st ico  c a s i  no  rec iben  ayuda de sus maridos, y e l   t r a b a j o  remu- 
nerado muchas veces  l o  r e a l i z a n  a pesar de l a   opoaic ibn   de l   esposo  
y de que & e t o s   c a s i  nunca colaboran en e l .  Adembs, ninguno d e  los 
t r a b a j o s ,  n i  e l  dom6stico n i  e l  remunerado, s o n  socialmente  recon2 
c i d o s  como productivos. 

S i n  embergo, a pesar  de s e r  mujeres de p o c o s  ingresos  y b a j a  
e s c o l a r i d a d ,  y de que t r a b a j a n  en condic iones   desventa josas  en 
buena medida por s e r  mujeres ,   las   t raba jadoras   s iguen  reproducien-  
d o ,  en e s e n c i a ,   e s t a   s i t u a c i b n  de marginalidad y o p r e s i b n ,   a l  edg 
c a r  a sus p r o p i a s   h i j a s .  

Las h i j a s  s o n  entrenadas  desde  pequeRa8  pa.rs c u m p l i r  fundamen- 
talmente  con  labores que l a  sociedad ha asignado como "propias"  de 

, s u  eexo:  atender l o s  quehaceres  dom&sticos,  cuidar a l o s  hermani- . 

tos ;   as imismo,  s e  l e s   i n c u l c a  una s i t u a c i b n  de dependencia  hacia 
e l  sexo  masculino, es  d e c i r ,  se l e s   a c o n s e j a  que procuren  buscar 
u n  marido que luche p o r  e l l a s  y l a s  mantenga. E n  términos  genera- 
l e s ,   l a s  madres n o  motivan a sus h i j a s  a s e r  independientes n i  ecg 
nbmica n i  socia lmente .  

Esta  reproduccibn de ro les   podr ia   parecer   paradb j i ca ,  ya que 

proviene de mujeres .que viven y a veces  expresan una subordinacibn 
con  respecto a BUS maridos y a l a   soc iedad mayor. S i n  embargo, d i  

cha reproduccibn es comprensibl'é dado que los   es tereot ipos   masculL  
no y femenino  eon t r a s m i t i d o s  por t o d a s   l a s   v i a s   p o s i b l e s ,   e s p e c i a l  
mente e t ravbs  de l o s  medios de comunicacibn  masiva,  influyendo 
fuertemente en l a  conformacibn de l o s   r o l e s   e e x u a l e s .  La eocieded 

- - 
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.se s i r v e  de l a  d i v i s i b n  genbrica como una de laa  formas de preser  - 
var e l   s t a t u s  quo: mientras  la   mujer  s iga  creyendo que su Única 
f u n c i ó n  e s t a  en e l  hogar y que e s  para   lo  que f u e  creada,   beta  sp  

guirá  s,oportando p o r  s i g l o s  su opresión. 

Las mujeres de nuest ra   muest ra ,a l   igua l  que t a n t a s   o t r a s  trg 
bajadoras de su sexo,   tendrían  potencialmente   la   posibi l idad de 
modi f i car   l as   pautas   t radic iona les  en l a  educacibn de sus h i j o s  e 

h i j a s :  en pr imer   lugar ,   por .ser   mujeres  que sufren una opresibn 
f a m i l i a r  y l a b o r a l   c o n s t a n t e ,  y en segundo l u g a r ,  dado que son p r g  

c i s a m e n t e   e l l a s ,  en su ca l idad  de madres, las   encargadas  de l a  f o r  - 
macibn de las   fu turas   generac iones  de hombres y mujeres. S i n  em- 
bargo, h o y  p o r  h o y  aiguen amarrando a sus h i j a s  c o n  e l  mismo lazo 
conque fueron  atadas p o r  su8 madres, y siguen  siendo unas de l a s  
principales  promotoras de l a  desigualdad  sexual ,  y p o r  lo t a n t o ,  
s o c i a l  . 

Cabe afladir que e l  hombre, a l   i g u a l  que l a  mujer s e  ve o b l i g g  

do a a j u s t a r s e  a un e s t e r e o t i p o  impuesto  socialmente: e l   d e l  ma- 
chismo. Un hombre no puede mostrarse   sensible ,   dependiente ,  d b b i l ,  

aunque s e a  p a r t e  de su personal idad.   Esta   s i tuación debe hacerse 
conciente  y tambibn se  deber6  luchar p o r  modi f i car la .  S i n  embargo, 
e l  que l a   o p r e s i 6 n   d e l  hombre sea  u n  hecho, no j u s t i f i c a  n i  exclu-  
ye l a  evidencia  de que l a  mujer  sufra una doble  opresión. E n  
o t r a s   p a l a b r a s ,   a c e p t a r  que e l  hombre esta   oprimido,  no anula e l  
hecho de que l a  mujer e s t 6  doblemente  oprimida. 

E s  por e l l o  que considero de v i t a l   i m p o r t a n c i a   e l  que s e  coz 

t r ibuya a develar   la   subordinacibn de l a   m u j e r ,  con e l  f i n  de 
c r e a r  a l a  l a r g a  una sociedad con menor desigualdad  tanto  sexual ,  
como econbmica y s o c i a l .  
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