






iQingún fen6merlo s o c i a l  puede d e j a r  de tener h i s t o r i a ,  p u e s  no SUE 

g e  espontsneamente sino a traves de una acumulackbn de c i r c u n s t a a  

cias. For e l l o ,  el e s t u d i o  de todo fenómeno s o c i a l  requiere de un 

examen profundo de las circunstancias dentro d e  las cuales surge, 

de s u  d e s a r r o l l o   p o s t e r i o r  y de lo que es en el momento de su coy! 

sidzracibn. E s , e n  este sent ido,  un estudio h i s t ó r i c o .  Pero l a  h i 2  

t o r i a  no. t i e n e  como centro de atehci6n l a  conexi6n entre las con- 

tiLciones mater ia les  de e x i s t e n c i a  y las   correspondientes formas - 
de 1.3 conc ienc ia  social, n i  tampoco l a  reproducción de bsta.  hsto 

e s  ;.>?rte del .:ampo de estudio d e  l a  psicologia  social. 

Las c i e n c i a s  sociales como sistematizqcibn de l a s  actividades S- 

c.-;.a~ec. y sus correspondientes representaciones,  tienen un carhc- 

ter h i s t 6 r i c o  que deriva de su objeto d e  estudio. Un enfoque C o "  

mún c3n las c i e n c i a s  sociales c o n s i s t e  en e s t u d i a r  los fenómenos - 
sociales de una manera a b s t r a c t a ,  s i n  considerar su  historia y ,  - 
-2 menudo, desligados del contexto que l o s  rodea. Asf,solamente se 

describen los fenbmenos, y con ello se pretende canocer y expli-- 

car la realidad. 



l a s  cuales   a t rav iesa ,  pues para aprehender su esencia  es preciso-  

remontarse  sobre sus agariencias  fenombnicas  presentes. 

Pareziera  q u e  a los  psicólogos soc ia les ,  en la actualidad,  les i2 

teresa  mas descr ibir  l o s  f@n6menos, y consecqantemonte proponer - 
leyes  que pueden medirse m6s que nada en t&r&n& de s u  eficacia-  

para c o n t r o l a r l o s ,  y no conforme a su fuerza '4" expltksctbn de -- 
l o s  fenbmenos psico-socialem.'. ! ' I ,  

! i '  ! 
! 

S e r í a   s e n c i l l o   c o n s i d e r a r  l a  sumisión (o pasividad)  actual en l a s  

mujeres,  ciiseñar un instrumento y d e s c r i b i r l a ;  pero, en pr imer  -- J 

tSrmino, se 7erderia l a   v i s i 6 0   g l o b a l  del fenómeno; y en  segundo, 

es  m&.- ventajoso  para comprender l a  sumisibn femenina,  considerar 

urimcro su h i s t o r i a  y ,  ?osteriormcnte, pasar a es tudiar la  en sus- 

rnaniEostaciones  presentes. 

2 n  razón de que  el fenómeno de sumisibn de las mujeres es social, 

creernos conveniente  ern;llear el d t o d o  del materialismo hi;aft&d.co. 

t Por quC para  estucfiar u n  fenbmeno social c m 0  el a n t e r i o r  es -- 
preciso  emplear  el  método del materialismo histbrico ? Por l as  si- 

guientes  razones: 1) Porque l o s  fenbmenos sociales atraviesan por 

d i s t i n t a s   e t a p a s ,  y son diniimicos por  tanto ;  2 )  Porque 10s fen6mE 

nos socia?es estudisdos por e l  mater ia l ismo  his tbr ico  como parte- 

de u n a  t o t a l i d a d   h i s t 6 r i c a  determinada ,  ex i gen  estudiar  el fen6mE 

no c:ri 2 r x l ; i s  :-u:< ccncatenaciones. Este ; c c 3 u n d 0  p r i n c i p i u  implica- -  
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succih; y al f i n a l ,  se expane la sumisión femenina en el campo - 
¿IC LEI sexualidad, 

Corno fen6meno socia l ,  la surnisibn y l a  l u c h a  de ernancipaeib fern$ 

n i n a  no s u r g e n  s i n  un anclaje en las condiciones materiales de -- 
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61 conjunto de e s t a s  relaciones de prod,ucciÓn constituye la estrus 
t u r a  econ6mica d e  la sociedad, la base real sobre l a  cual S@ eleva 
una superestructura juridica y p o l i t i c a  y a la que correspondan cis 
terminadas  formas d e  conciencia soc ia l .  El rnodo.de producci6n de! - 
la vida material condiciona el proceso d e  l a  vida social, polftica 
3 intelectual  en genera .1 .  ,No cs l a  conciencia de los hambres 10 -- 
que .:.ietermina su ser; por' el contrario ,  s u  ser social, e98 To que de_ 
temina su conciencia ( . . , I  l3k cambio que se ha producido en la bg 
se econ6mica trastorna mfrs b nos lenta o rhpidarnents toda l a  co- 
losal superestructura ( . . . I  If v 

http://rnodo.de
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2s cfertcl? que el knfasis puesto por Marx y Engeis en l a  determina- 

c i 6 n  de la superestructura corresponde a l  contexto fdeol6gico den- 

.. 

tro  de? cua l  luchan y ,  por e s t o ,  en ocazsiones pzsra6en 

? o s i c i ó n  dtarrninista. Pero e s t a  acentuacibn del p a p l ,  

de Xc econ6rnico era l a  r a s p u e s t a  a los ideÓ1,ogas pSSk 

asumir una - 
determinante 

108 cuales - 
los  ca:.bios en la sociedad se debian a una torna de conciencia d e  - 
los  i n ( - j i v i d u o s .  S i n  e m b a r g o ,  ya el mismo ~ngtsls, en v ida,  expuso - 
l a  iuea según l a  cual  la s u p e r 6 s t r u c t u r a  tenia cierta independen-- 

c i a  d e  lL3 base econ6mica y hasta podia i n f l u i r  sobre hsta. Los sip 

temas ~-.:.col6gicos eran deteminacios, zn Gltima i n s t a n c i a ,  por la - 
base ecc , ,nhica ;  ;3ues en el momento de su nacimiento SE! encontraban 

con el material preexistente de ideas. 

les :  '1 .! Aelacionez d e  producción. istas, son las que los hombres - 



El t i i r m i n o   s u 2 e r e s t r u c t u r a  se emplea dentro d e l  marxismo para de-- 

signar d o s  n i v e l e s  de l a  sociedad: El juridic0 p o l i t i c o  y el Ideo- 

l b g i c o .  Al primer nivel correspo den el Estado y la teor la  del, Dc- 

recho; a l  s e g u n d o ,  todas las  "Eo mas de la conciencia social" (re- 

l i g i ó n ,  moral, ideas estbticas, atc,) 

! 
21 hombre no s610 se r e l a c i o n a  con la rtaturaleaa ' a  traves del tra- 

bajo,  tambien lo Race a traves dk su dotacibn'gsndtica: Por media- 

de la ve jez ,  l a  j u v e n t u d ,  y por efectos d$ n w s ~ W p  inVp8kigaci&n,- 

por medio del sexo, etc. Por consigu&ek&&, la swp&ma~uctura se - 
comi:)one del c o n j u n t o  d e  reflexiones sobre el proceso de trabajo y- 

sobre el ?roceso b i o l b g i c o  et-, el  hombre. Por otra parte,  i n s t i t u -  

ciones sociales como el l e n g u a j e ,  si bien s u r g e n  como necesidadcs- 

I 



nes, ideoloqías, etc.,en esta  sentido, p u e d e n  percirxnr separadas - 
de l a s  condiciones h i s t ó r i c a s  en que surgen; p e r o  por poco tiempo, 

pues  al no exist ir  ya l a s  condiciones materiales de su nacimiento, 

no t i e n e n  ya n i n g u n a  f u n c f b n ,  se vacfan de c o n t e n i d o  y desaparecen. 

C o x  f e n b e n o  psicosocial, l a  " p a s i v i d a d "  o **sramisibn'* femeninas - 
t i e n e  su base en las formas de producción 64 los bikrms materiales, 

pues se r e d e f i n e  y hasta  desaparece en a l g u n a s  &reas o a c t i v i d a d e d  

2ue desarro l la  la mujer, e n  los perfcbdos de expansibn del rnercado- 

de tratla jo ( o  de l a  industrialización) y la incorporacibn femenina' 

3 61. 



Gl ser social de los  individuos  determina la c o n c i e n c i a   s o c i a l ,  y- 

. no a l a  inversa. Es d e c i r ,  son l a s  formas de vida y la r e l a c i 6 n  -- 
del individuo con los medios d e  producci6n, las qua determinan la- 

conciencia   socia l .  Las ca tegor ías  econbrnicas son las formas del -- 
ser, "det2rminaciones  existenciales"  del s u j e t o   s o c i a l .  El ser se- 

reproduce espiritualmanb' en e.1 "d9sarrollo 4 i h t k t i c o  de las cake 

gorfas  econ6rnicas" (Kasik, 1976). 
i I ,  , .  

El h -  cho be que e l  ser social  determina l a  conciencia de los horn- 

D r e S  no quiere decir que t iSta refleje adecy-qqnte aquel, pues 9% 

neralrnente *'en l a  p r á c t i c a   u t i l i t a r i a  cotidiana los hombres suelen 

tom2r conciencia  del ser social más b i e n  bajo aspectos sueltos o 

.. $ 1  

pariencias   fe t ichizadas .  E n  suma, el ser s o c i a l  es el prw4lesa afi - 
e l  cual  se produce y reproduce l a  r e a l i d a d  s o c i a l  ( I b i d ,  1976) 

Siendo la conciencia una representaci6n del mundo material, la COG 

ciencia social es l a  representaci6n,  e l  producto y e l  resul tad0 de 

las con2iciones y s i t u a c i o m s  do l a  vida  material d e  la sociedad. 

S S  e l  reflzjo del ser s o c i a l ,  y se modifica de acuerdo con los 7" 

cambios habidas en &ste  ( I g l e s i a s ,  1980). A d i f e r e n c i a  de este au- 

tor q u e  considera? además, l a  conciencia social como e1 conjunto - 
de concepciones   pol i t icas ,  morales, f i l o s ó f i c a s ,  j u r i d i c a s  y artig 

t i c a s ,  y el conjunto d e  part icular idades  de tipo pslquico de! l o s  - 



relaeibh lineal de causa-efecto, Aqu&illrp n o  puede acceder a 6sta - 
, por un a c t o  de voluntad,  ofno es cierto que actuando simplemente -- 
m ,  

fdaoSbgica y pedag6gicamenke sobre l a  conciencia ifidividual sa: -m-. 

transforrag J.ps&fa;cto l a  concipncia socia& :qyetatr@ ambas a#,%sliCe una- 

relacihn di&l&ctic+a.Ueade el punto d e  v i s t a  psicolÓgic0, hack3 ya- 

afios que Caruso expresaba l a  d i a l k t i c a  entre lo social y lo indi- 

vidual con e s t o s  t 6 r m i n o s :  "Nuestros semejantes  condicionan nuas- 

tro yo. Eso e s  lo qua: nos da l a  imagen d e  las obligaciones y da la 

solidaridad humana que nos reclama  igualmente al personalismo d e  - 
un Marx, '  en quiemel individuo  abstracto no existe,  ya que! fa ri-- 

queza d e l  i n d i v i d u o  es igual a la riqueza de sus relaciones reales 

con sus semejantes, Para Freud la riqueza de nuestro yo, o s u  mad8 

rez, s i  se prefiere,  es proporcional al & x i t o  o al fracaso de las- 

r e l a c i o n e s  que establecernos con n u e s t r o s  semejantes, en el  d e s a r q  

l l c ,  (,le nuest ra  historia i n d i v i d u a l " ,  Y desde el punto de v i s t a  so1 

c i a l  y filosbfico, un  pensador  ErancGs contempor&neo, Jean Gui-..--c. 

chard, asentaba:  *Porsonalizarse signifi .ca precisamente, en efecto ,  

emerger d e  l o s  determinisrnos socil-dles y elevarse por encima de --- 

' ,  I 



tuaci6n de soporte pasivo. 2% la clo sujeto   autocreador  ( . . 1'' (Con-- 

cha, 1980). 

1 

Pero en lo que f a l t a  a b  una ttaortd sistemat$kada, es al canside-- 

rarla  transformaci6n d e  la conc$t&'wiia individual en conciencia  so- 

c i a l ,  a l  i n t e n t a r  det&rninar la t rans formacih  del i~arrtlf~fduo eh s a  

porte ideol6gico  da un modo de prodwecfbp determinado' '(%)..I t Cu&" 

les son los  f a c t o r e s  que transforman al individua e n  sujeto ideal& 

q i c o  ? t Cbmo las representaciones   socia les  se transforman an indk 

viduales 7 He ah& dos preguntas a l a s  cuales l a  te80ria psicoanal i -  

t i c a  intenta  dar  respuestas 

. -. , 

Como fenómeno s o c i a l  la ideologia  pertenece a la superestructura,-  

aunque no sea privat ivo de e l l a ,  pues se infilitra dentro de otros-  

i n t e r s t i c i o s  d e l  s is tema  socia l ,   s i rviendo CUIW cohesionador y de- 

f i n i d o r  de l o s  individuos y sus funciones respectAvsmanta. La ideg 

l o g i a  es una realidad  social   encontrada en todo a p a  dar s o c i e d a d  - 
pues se compone tanto de ideas como de costumbres La i d e @ l o g f a  - 
se ex2resa a trav6s d e  los  comportamientos de las parrsones, y no - 
po1:Semos considerar sus elementos en forma a i s l a d a  sino  integrados- 

a u n  sistema;  la ideologia  es un sistema, no un conjunto de elerne2 

tos aislados  (Harneckcr,  1974). 

I d e o l q i a  s i g n i f i c a ,  etimol6gicamente, teorfa de los  conceptos (de 

idea: asFecto, imagen; l o g o s ,  teor la)   (Blauberg) .  Es una expresión 
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acuñada por Condillac en el S ,  X V f I I ,  en Francia, y posteriarmente 

t-l.mi;.leada por los fisi6cratas,  para d e s i g n a r  la teorfa mas g@meral- 

d e  las  ideas, con un contenido emocionalmente neutro* Napolsbn es- 

q u i e n  da por primera vez una connotación emocional a l  tirmino idee 

l o g i a ,  queriendo  sefialar a s i  a las personas aplejadas das l a  vida -- 
real, sofiadores vue1 tos de espaldas al ac,emtekar v i t a l .  

scr.t.3cionnes c u y o s  fines son apuntalar,  explicar y defender el pa-- 

(2)  ?el y la condición de las clases dominantes en una saciedad:. 

Para Main de Senoist ( 3:~), l a  ideolq$,a e& el c@@jtEn dwr r*prs-- 

sentaciones que dirige  a los pueblos y que surgu esn momentos hist& 

ricos especificos; l a  ideologla es l a  representaci&n d e l  mundo que 

tienen 'Los pueblos y d e  su  papel en 61. E n  esta definicibn no de - 





que el d e l  hombre. Analicemos cada u n o  de &tos papeles, 

La personalidad se forma en la familia; postreriogmenbe, a38 amplia- 

; iet ición y a l a  imposfcibn, laa, norma$ de cbndwcta para ambos s+- 

xos se constituyen en algo natural ,  reforzando la posterior discr& 

minación de l a  mujer. 



te en mayor medida, los padres  esperan  cosas diferentes de l a  niAa 

que d e l  niño,  Naturalmente, e s t a  espera no es un estado de animo - 
s ino que se traduce en corlductas". S S  decir, l a  personalidad d e  l a  

,nujer y l o  que de e s p e c i f l c o  hay en e l l a ,   l a  feminidad, se hace. ' 

i o'r c t r a  ? a r t e ,  hay una serie d e  conductas que l a s  madres refuer-- 

zar! y o t r a s  no, con l o  cual se va for jando  la   personalidad femeni- 

na 

~a t r a d i c i ó n ,  l a  represión  sexual ,  e l  autoritarismo, la sumisión y 

dependencia  femeninas  aparecen  inseparablemente  ligados a l a  fami- 

l i a   ? a t r i a r c a l ,  Es en la  familia donde se reproduce el s u j e t o  idep 

lógico, donde la t radic ión con su pesada carga de representaciones 

tendentes rl l a  inmovilidad  impulsa l a   f o r m a c i h  de personalidades 

sum.isas y conservadoras, p u e s  l a   f a m i l i a  os,  esencialmente, una -- 
i n s t i t u c i ó n  conservadora y d e  dominio de un sexo  sobre el o t r o ; l e s  

cambios que  en e l l a  se dan son principalmente e l  resultado de los- 

~ a r ~ ~ ! ~ i o s  efectuados en l a   e s f e r a   s o c i a l ,  S i  por un lado  la   famíl ia-  

es  i n f l u i d a  por Los cambios s o c i a l e s  y p o r  l-a lucha d e  c l a s e s ,  a - 
s u  vez ella i n f l u y e  tambien en menor medida en hstos (Gonzdlez,--- 

1976) 

Lientro :ie! l a  f a m i l i a ,  nos dice Weich (1971), re f i r iéndose  a l a  fa- 

m i l i a  Fequefioburguesa, e l  padre tiene con su mujer y sus h i j o s  la-- 

v,i:::T:a relacibr.   jerSr. : ;uica a que se enfrentan  los  em?leados en el - 
.rt.>ceso económico; i3n l a  f am i l i a  e l  padre representa a l  Estado au- 

t o r i t a r i o .  L n  v i r t u d  d e  su  ?osiciÓn como padre, imnone una severa- 

r c ~ : r ~ s i . ó r ~  s:?xual sobre sus h i j o s ,  y en p a r t i c u l a r  sobre sus hijas. 
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Cabe ?reguntar,  sin embargo, s i  @ S t a s  c a r a c t e r f s t i c a s  no aparecen- 

tambi.?;n en o t r a s   f a m i l i a s ,  cn l a   f a m i l i a   p r o l e t a r i a  y en l a  b u r y u g  

sa. :\ m i  j u i c i o ,   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  p u e d e n  d i v i d i r s e  en generales 

y e ~ : . ~ e c i f i c a s .  Entre fas  primeras, tenemos: I) dependencia y sumi" 

si6n d e  .La mujer y los h i j o s   r e s p e c t o  del padre; 11) representacip 

ncs in-l ibidoras d e  l a  capacidad para e l  goce sexual en l a  mujer y- 

por  tanto, se le. considera como exclusivamente reproductora; 111)- 

q u e  e s  l a  mujer l a  que debe desenpaflar l a s  tareas , ,  $ C d 8 t i C Q B ,  i n d p  

pendientcm~~nte de que t r a b a j e  o no fuera dol hog$+. 

La farnilia es una unidad de consumo y de producei6n y reproducción 

d e  l a  fuerza de trabajo.  Como unidad  de consumo, l a   f a m i l i a  d i s t r l  

buye los bienes y r e p a r t e   l a s   t a r e a s  entre sus miembros ( V .  e l  suk 

cal>:ltulo :le 31. p a m l  &=la mujer en l a  &miZi+Ae _ n . l a u r a d u c c ; i h n  

e n e l  SoXX.  ' - n  s u  papel d e  productora y reproductora de l a  fuer  

za c : ~ :  t r . > b a j o ,   l a  mujer refuerza l a  apropiación de plusval la  por - 
e l  c a ; j i t ; ? l i s t a .  Todas las actividades como l a v a r   l a  ropa, h a c e r  cg 

m i : ! a ,  c o s ; ? r ,   c r i a r   h i j o s ,   l l e v a r l o s  a l a   e s c u e l a ,   e . t c . ,  son a c t i v l  

- 

ti 3 <: e S :: *d,? si e l  trabajador pagara p o r  ella's, necesariamente exigl 

ria UI? salar ic :  mayor, con la consigui:?nte disminución del  plusva+- 

l o r  q u , - :  ;)roducr7 pa r a  e l  c a p i t a l i s t a .  

L S ~ C  oeculiar e i l i s tór i co   t ipo  de r e l a c i ó n  en l a  familia r>etrmite,- 

d e  o t r a  Darte, que el trabajo  domestico est6  valorado on tkminos 

i n f e r i o r e s  a los d e l  t raba jo  descmpeAsdo por un s a l a r i o .  AGn más, 

del h.?cho cie (=use sea el homhre el  q u e  recibe el s a l a r i o  ,y que s u  - 



Asi ?ues, l a  brgan,iaacian farn.ilias rsfuesza al dominio del hombro - 
sobre l a  mujer. De aqui cal enlorme conjunto da ideas que se han tej& 

do respecto  a l a  fami l ia  como i n s t i t u c i 6 n  sagrada, corno l u g a r  donde 

los individuos tienen segur idad emocional ( E n  la real idad,  la fami- 

lia moderna es un lugar de fuertes tensiones entre sus miembros) y- 

s i n  duda, sobre l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ns tura l e s  de ba mujer: sumisión, 

pasividad,  dependencia, f r a g i l i d a d ,  etc. 

Todos los  gobiernos del mundo han reconocido la importancia de la - 
familia para la   preservación de la   sociedad,  a travlis de l a  r e l a c i b n  

a l a  de la sociedad de clases :  j u s t i f i c a  l a  ~~~~~~~~~ la obsdi@n-- 

C i a ,  l a  posesividad, l a  desigualdad,  los colcha, la t*epreaí6n sexual, 

l a  competencia y l a   r i v a l i d a d  ( . m e ) m  (19781, 

11. b) EN LA PRODUCCION 

Cuando l a  mujer ingresa   a l  mercado de trabajo,  comienza a tomgr  cot^ 

c i e n c i a  d e  su s i tuac ión  y las re lac iones  mantenidas en la fami l ia  y 
* 

su papel cornienzan a ser cuestionados.  Durante la Segunda Guerra k-. 

Mundial,  cuando l o s  obreros industr ia les ,   hurbcratas  y miembros de- 

l a  clase tnedia son enviados  al  .frente de batalla, las mujeres ocu--, 

pan sus lugares y a s í ,  a p r e n d e n  a ganarse l a  vida y a d i r i g i r  sin- 

el concurso del hombre el h o g a r :  "'51 auge de la industr ia l izac ión  - 
fue e l  elem9nto más relevante en e1 proceso de l iberac ión  I femeni-- 



na", Heller,  (1980). Como puede observarse ,   es ta   autora  lo refiere - 
a l a  Segunda Guerra  Mundial; pero ya desde l a   a n t i g b d a d   l a s  rnu)e-- 

res  jugaban este papel;  por  ejemplo en l a  orgullosa  Esparta,  o en - 
l a s  Guerras  Mbdicas, d e l  Pe loponcso , , e tc .  La historia  proporciona - 
abundantes  ejemplos de que l a s  pvimeras  observaciones  sobre l a  con- 

dición femenina y l a s  argumentaciones en favor de otras   cual idades ,  

provienen desde l a  antigüedad. 

En  hrn6rica Lat ina ,  por  ejemplo,  puesto que es lb rasgi6n que, por S U  

proximidad geográfica conocemos mas ,  l a s  mujeres tienen un acceso - 
l i r , i t z ? : ?  . la educación  (aproximadamente entre un 60 y un 80 por -- 
c i e n t o )  ; su papel en l a  sociedad es contr ibuir  a producir y re-  

( 2 ;  

producir   la   fuerza de trabajo.  E n  s u  r e l a c i b n  con l o s  medios de p r g  

d u c c i b n  (corno ser s o c i a l ) ,   l a  mujer se encuentra de l a  s i g u i e n t e  m 2  

nera: Se encuentra  incorporada, por su b a j o  n i v e l  educativo y en -- 
consecuencia su propia menor c a l i f i c a c i ó n ,  a l o s   s e c t o r e s  trrpdicim j 
nales de l a   e c o n m i a  como el comercio, l a s  l abores   agr lco las ,  el -- 
t r a b a j o  domLjstico, etc. (Cardona, 1980). A pesar de que l a  mujer se ~ 

ha incorporado a l  mercado de t r a b a j o ,  s i g u e  desernpefiando todavia, - 

.. 

I 

aGn en l o s  p z j s e s  s o c i a l i s t a s ,  el t r a b a j o  dorn&,stico, aunque en 4s tos  

en m2nor medida q u e  en l o s  p a i s e s   c a p i t a l i s t a s  altamnate industr ia-  

1izac"c.j: * 
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Pero ~5 $e una parte  los  trabajos que l a  mujar derrsemgefia le Colo" I I 

can tociavfa en desventaja con respecto al hombre, d e  o t ra  p a r t e  Su 1 
incorporac ibn  a l  mercado de trabajo  constituya una de las candicip 

nes dz cmancipaci&n,  tanto  mabrial como ideolbglca (respecto de - ' 
las su?uestas cualidades  naturales a que se halhecho referencia aa 
teriormente). Un trabajo remunerado $ransformar& a las mujeres, cg 

mo lo expresa acertadamente hgnds Hellar ( S )  
a 

Zl t r a b a j o  dorn&stico provoca en l a  mujer ais lamiento, € a l t a  de inA 

c i a t i v a  sac ia1  y política, f a l t a  de capacidad para l a  competenc ia ,  

t e n : ' e n t e  3 la inmovi l idad, E ? ~ c .  r'or e l l o ,  cuando se incorporan a - 
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13 produccign l a s  mujeres, y a d q u i e r e n  as1 una  mayor independencia- 

económica, su a c t i t u d  cambia de l o   p a s i v o  a l o   a c t i v o :  ''( .. .) Espe- 

r3r implica f a t a l i s m 0  y creencia  en l a  providencia. Es bastante na- 

tural  clue las mujeres tradic ionales   sean  re l ig iosas  (..,) E l  inte--  

r6s ernxional  en una profesi6n o una causa  cambia  precisamente  esta 

a c t i t u d  ( t i c l l e r ,  1980). Pero aún m6s, al incorporarse la mujer al - 
trabajc   productivo,  asume, por   consecuenc ia ,   l as   c s rac ts r i s t i cas  de 

los cbreros: cooperación y organfzacf6n., de donde deriva la fuerza- 

del proletariado  organizado. E n  cambiaI &orno m a  de Cosa, la mujer- 

d? clase media h a  apoyado a l as   fuerzas   reacc ionar ias  ( a' 1 
0 

Como cosplcmento de s u  t raba jo  de ama de c a s a ,  l a  mujer presenta p g  

decimit?ntos  mentales  especificos  (psicopatologia  laboral).  E n  e l  4- 

t rab ; l j l J  t i e n e  mayor independencia y oportunidad de no e s t a r  subordL 

r,sda 31 marido. Z n  el aspecto p o l i t i c o ,  l a  incorporación de l a  mu4- 

j e r  n l  mercado de t raba jo  le ha permitido  entrar en contacto  con -- 
ceras r ~ u j c r e s ;  de a l l 5  comprender l a s  raices s o c i a l a s  de Su opresibn 

y l l e c ~ ~ ~ r  S considerar ahora s u  problema  aparentemente  individual cg 

mi; un problema s o c i a l .  Tiene que  c u m p l i r  dobaas jornadas extenuans- 

t es ,  !.'era en un plano di fer@nte ,  como ser que p a r t i c i p a  m&, a b i e r t g  

mente en el proceso s o c i a l  y con un nuevo estado  psicolbgico:  la 9- 

bitsqueda abierta   para   e l iminar  s u  opresibn,  cuestionando  paralela- 

mente l a  sumisión, pasividad,  dependencia, e t c , ,  que l e  atribuyen - 
como inherentes a su sexo. \ 

ionjuqadas ambas s i t u a c i o n e s  nos proporcionan una d e  las   contra- - - -  

dicciones n 6 s  fuertes del capitalismo: si por una parte  le' intere- 
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s a  canservar la inst i tución f a m i l i a r ,  p o r  l a  o t r a  el requerimien- 

t o  62 l a  incorporación de la mujer a la producción social. debilic 

ta a a q & l l a ,  d e  t a l  manera que hoy en ella l a  crisis por la que- 

a c r s v i e s a  l a  familia es sumamente fuerte. ( 7 )  

R E F E R E N C I A S  



Ni en l a  tia3LS n i  en los demás pai ses  s o c i a l i s t a s  @xiBten propia-- 

mente movimientos  feministas. Lo que si existen son organizacio- 

nes de mujeres poderosas. Con la socia9izacibn det 1083 mbd&QS #e- 

producci6n y la incosporaCiBn masava brs , ,  la m ~ j e r ' ~ ~  , I / I  la aigmol, SU-- 

papel se modifica  considerablasWnt& ' y  ria pcueds /cdlr/ipagarrsat al pa-- 

pel  de l a s  mujeres en l o s  paises ~ ; 9 l p f k d f i ~ t a a .  

1 ' 1 )  

.. (S,,,. 1 
, I  

Zn laeURSS, al 45% de las mujeres se dedican a la ciencia y h a p -  ! 

un a l  to porcentaje  de e l l a s  inscritas en las escuelas de educas- 

c i ó n  media y superior. ..;rites de la RevoZuci6n s o c i a l i s t a ,  1'0s in4 ; 

dices de analfabetismo entre las mujeres eran muy grandes ;  e l  ti- 

po ,?e act ividades  q u e  desempeñaban era  de s i r v i e n t a s  ( 5 5 9 ; ) ,  de -- 
j o rna leras  de l o s  kulaks y l a t i f u n d i s t a s  ( 2 5 % ) ,  conto obreras y en 

l a  industria de la const rucc ibn  (?.3%). 

I 

I 

( 2  1 

< o n  1s Hevolucibn de  octubre,  millones de mujeres campesinas rec& 

biercn s u  dotación de t i e r r a  y se incor7oraron con mayor vigor  y- 

a1 .>oviet .  
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E n  China, la s i t u a c i h  es m&s ' b s  menos s i m i l a r ,  Tadacvla ern 1979, ei 

Congreso h i z o  un llamado  por m8s y mejor administradas guarderías,  

scrv:icios de costura ,   lavanderia ,  atc, ( C h i n g  L i n g ,  1979). S i  bien 

l o s  reportajes occidentales  hablan con picardia y asombro del he** 

cho de que para ambos sexos l a s   r e l a c i o n e s   s e x u a l e s  estin perrnfti- 

das h a s t a  l o s  25 afios, e s t a   s i t u a c i 6 n  ha propiciado un cambio en - 
l a  mentalidad de l o s  hombres, para no s e g u i r  considerando a l a  rnu- 

j e r  como un objeto   sexual .  La Rsvoluci6n cultural impuls6  tambi6n- 

nuevas  formas de re lac iones  entre l o s  S ~ X Q S .  

E n  China, l a s  mujeres son estimuladas por divaersos medios para i n -  

gresar  a la produccibn. *Las mujeres que se $pm9ran ,en ca8a'~aon las- 

ancia7nas, ., l a s  niñas y las dlibiles e inválidas. La macanizrPci6n a-- 

.agr ícola  a b r i b  nuevas formas da p a r t i c i p a c i h  da la mujer an la -- 
producción, 

A n i v e l  de organizaciones femeninas pod.3xos encontrar   la   Fadersc ibn 

N3ci I )n;.1. DemocrA tica tia I 4 u j  ::L-L?S dc? C h i n , \  i Hoy Fechración  Nacional- 

de  Nujcrzs  Chinas). h traves de e l l a  se impulsa la promoci6n y el-  

mejcrarnicnto de las  mujeres. Sin embargo, &stas s i g u e n  teniendo -- 
u n a  c a l i f i c a c i b n  b a j a ,  por l o  c u q l  quiencs reciben al tos  s a l a r i o s -  

son -?ocas; t a l  cosa sucede an el campo y en la ciudad  (Qiong, 1979) * 

Le acuerde; a la Constitucibn  china,   las  mujeres gozan de fgualdad-  

de derechos con e l  hc,rbrc. li;n e l  Consejo de Estado existen  mujeres,  

y Q s t a s  pueden llegar a ser dir igentes  de comi th  populares, de --- 
, 

. 
s u b d i s t r i t o s  y comunas. 
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Zn el c 2 s ~  de Cuba, por estar situada en una vecindad  geogr&fica-- 

c o n  Xkxico, o f race  mejores perspectivas de consideración de la s i -  

tuación de l a s  mujeres. 6 n  Cuba, las  mujeres  trabajadoras que est2  
! 

d i a n  constituyen un 31%. C o n f r o n t a n  más dificultades  para encon--- I 
1 

t r a r  trabajo que e l  hombre (.19803 . gay un bnfasis par t i cu lar  - 1 

e n  fom\?ntar e l  t raba jo  femenino  concsdiibndole al hombre bajos sals 

r i o s  para que pueda hacerse sentir en et1 hogar la necesidad de pag 

(.?, 1 
I 
I 

t i c i p a c i h  d e  l a  mujer con su s a l a r i o ,  Da otra parte, l a  mujer -2 

bajadora Con derecho. a c i r c u l o s  i n f a n t i l a s  tiem laar IacilL 

dades para t raba jar  (Urrutia,  1980) (Los Cfrculoa infanti les  y se- 

miintsrnados  para nifios y comrzldcba\es en empresas !son; , /  ayudas pera la 

mujer trabajadora) .  
" 

! 
2 1  ' I  

X l a  produccibn e s t d n  incorporadas 800 mil mujeiea'f23i5% da l a  -- 
fuerza l a b o r a l ) ,  30.7% de l a  PEA e s t &  constituida 'por mujer@!~ (En- 

Arn&rica Latina y el Caribe l a  media es de 10%)- En 1959, antes de- 

l a  R e v o l u c i 6 n ,  l a s  mujeres trabajaban f u n d a m e n t a l m e n t e  .como sir--- 

v i e n t a s  y empleadas en S,?res y c a f e t e r l a s ,  E l  analfabetismo es, k- 

hoy,  ::lrjcticamcnte  nulo. 

, 

La organización de mujeres a travbs de la c u a l  8(B clatlerlizan 146 -- 
cnerqías femeninas p a r a   l a  profundiaacb6v da1 aocislbmwaa, es la Fg 

deresci5n de Mujeres Cubanas. S1 80% de &a8 rnuj~rsss cubanas mayolpe 

r2s de 14 arios pertenecen a la Fsderqci6n, C a n  su trabajo, %as mu- 

jeres participan a traves de l o s  Comites' de Defensa Reeoluclona--- 

r i o s   ( T e l l o ,  1980). i x i s t o  tambibn e l  movimiento de las rnujare~s -- 
a traves del  Rovirnicnto de  Madres Combatientes  por la Educacibn,  - 
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c Q V u @ s t o  Por amas de Casa ( 3  mfllbn 400 mil), que l igan  a l a  fam& 

l i a  con la escuela; la Asocioci6n Nacional de Agricul tores  Faque--  

iios ( m A P )  , coqpuesta por brigadas de ayuda mutua formadas p o r  caB 

pesinas,  de l a s  cuales 3 3  mil están  incorporadas a l a  "formaci6n - 
superacional", campañas da vacunación y p r o f i l & c t i c o s ,  efectuadas- 

por l a  FMC ( Reboredo, 1980) .I 

.. 
L 

I 
I 

I 
I 
1 
, 

De acuerdo a l  C ó d i g o  Familiar  Cubano, la mujer est& en un p i e  de -- 
i g u a l d a d  con el hombre y ha sido abolida l a s  d i s t fnc l ibn  anWB hf:jos- 

legl t imos y naturales ;  en 61 88 ddfinatn c l a r a m n b  10s .)" 

y Geberes de los cónyuges, que clrn l o  qua com~&prrw a 106 h&$dp . .  Bel l  

i g u a l e s ,  a s í  como en l o  que respecta al  qobisim':4%1 * ,  hqar y BU da- 

senvolvirnien to. 

, *  I 2  

' ,  1 .  

.. . ,  ' "  
j , ;ij :p:, 

1 ,  

En tedos l o s   p a i s e s   s o c i a l i s t a s  existe La lagglfaacdbn dael aborta+- 

y la venta l ibre  de anticonceptivos,  variando relativainente e n  al- 

gunos de e l l o s ,  donde de acuerdo a l a s  c i r c u n s t a n c i a &  hay reatric- 

ciones conservando l o   e s e n c i a l .  S n  l o  que concierne al t r a b a j o  do- 

m&stico,  las mujeres siguen desernperíándolo, aunque en menor  medida 

que er, los paísc?s c a p i t a l i s t a s ,  y parece que todavia queda u n  l a r -  

g o  trecho por recorrer para  lograr  'igualdad con e l  hombre en es ta -  

tarea. 
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u n  movimiento fuerte  de emancipación de las mujeres; ( 4  ) tanto en 

l o s  :)sises europeos como en e l  Japón,  salvo en I t a l i a  y Francia,-  I 

los  movimientos d e  mujeres son &biles, 3 n  I t a l i a ,  u n  partido  co- 

: I  

En ["rancia un 7% de l a s  nujeF8s 6$.$fCu #$*a i'laJ, acuetg 

do a una encuesta de 1975,  800 mil trabajador& -*ban a 'SU disp9' 

sición 4 mil guarder ías   in fant i les ,  10 departamahto# careclan de- 

ellas y 22% tenían 9610 una). A efecto de evitar el 'ausentlsmo e t ~  

3 ,  

tre las mujeres, e l  Patronato FrancBs aprobti la mkia jornada lab 

bGral y el dia a l a  corte. Las mujeres se incorporaroh a d ,  en -- 
progcrciiin de  3 a 1 en r s l a c i 6 n  a los hombres, bp doble jornada de 

trabajo sigue  exist iendo para l a s  mujeres, aparte da que no acce- 

den as1  como a s í  a los  puestos direct ivos  por no tener horarios - 
f i j o s  en sus  puestos,   (Hiriart ,  1980). 

3 n  l a  p r o d u c c i ó n ,  e n  octubre de 1978, l a  PZA estaba compuesta de- 

!325? mujeres (39.4% del t o t a l ) ,  predominando l a s  mujeres de 2 3  -- 
~ L O S .  L n  la agr icu l tura ,  el trabajo femenino dismfquyb de 41%, en 

1946, a 3% e n  197-5; en consecuencia, en el seetar servriciosr hubo- 

un incremento de la part ic ipación femenina (dar 32% en,1946, a 6%- 

en 1,375). 3 1  sector m6s.afectada por a l  desernpíeo es el femenino; 

';\u2_3s ocupan aq ; . c l los  sectores más sensibles a l a  d i s m i n u c i b n  de l a  

actividad econbrnica, 

i 



En sus act fvidades ,  l a s  mujeres devengan menores salarios que al- 

hombre: las obreras ,  31% menos; las  empleadas cn.bjivelets superío- 

res, 37%. S n  l o s  sectores e n  que mas se concentran las activida" 

cies femeninas  son el t e x t i l ,  de ensefianza y d e l  ves t ido ,  e n  10%" ! 
i 

cuales recm:>lazan a l o s  obreros menos c a l i f i c a d o s .  S i n  embargo, el ' 

movimiento :feminista h a  logrado  grandes  avances, pues logró obte- 

ner l a  ley del aborto y que en las demandas obreras muchas de las 

l 

I 
I 

los par  tidos. 

i;n cuanto a los  pafses b a j o s ,  la s i tuac ibn  64 la mjar @@presenta 

de l a  s i g u i e n t e  forma. 'Existe  igualdad de derechos tanto pata cl- 

.. 

hombre como para la mujer; jub i lac lbn  para  mujeres y hombres a la ~ 

I 
misma edad; e l  aborto esta permitido a d  como l a  venta de anticoy! 

c e p t i v o s ,  para  el uso d 6  l o s  cuales  hay asesoramiento; legalmente 

l a  mujer ya no es d e p e n d i e n t e  d e l  marido y el matrimonio QS una - 
''forma de contrataci6n  voluntaria" ;  en caso de divorcio ,  los h i - -  

jos no pasan automáticamente a l a  madre ( V i l l a l b a ,  1980)- Existen,  

sir ,  cz!Sargo, fallas en cuanto a los  s e r v i c i o s  que deben prestarse  

n l a  mtijer, comnlementarios de s u  t r a b a j o  fuera dol hogar, como - 
guarderías u o t ros  por e1 mismo tenor.   (Urrutia,  1980). 

I 

s n  I C S  paíss!-.s en d e s a r r o l l o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  viven las mu- 

jeres e n  l o s  : > i i í L ; c : S  c 3 p i t a l i s t a s ,  a d q u i e r e  c a r a c t e r e s  v,erdadera-- 

m z n t c  a',.u3os. Ci?jcrmos d e  l a d o  l o s  países Brabes, donde l a  m u j e r  es ta  



~ : - !  evidente  desventaja. En el continente africano, l a  i n t r o d u c c i ó n  j I 

C:J la mujer a l a  producción se r e a l i z a  en s i tuación sumamente des- I 

v ~ ~ ~ t a j o s a ,  pues s o n ,  l i t :?ra. lmentc,   arrojadas d e l  campo por  l a  in-- 

f;rc:;:'ucci:;n d e  l a  meeenización: ' I ( .  . . I  La joven que s a l e  d e l  campo 1 
a 1 ~ .  c i u d a d ,  se  encuentra cle improviso  sola, sin l a  ayuda y l a  sp 

L i r ' y r i d a d  femenina de l a  comunidad rural,   explotada  brutalmente-- 

, 

i 

( -. . ) ' '  ( r o l i d o r i ,  1980). Otras  actividades,  tradicionalmente en-?. 

nanc.s d e  l a :  mujeres, tambidn est6n siendo poco a poco desplazadas 

a otras manos. 

Z n  l o s  paises d e  Amkrica Lat ina ,  las  mujeres no han variado en 

yr ;?n mdida su c o n d i c i b n  de explotadas, La b r u t a l  axpoliacibn de- 

q u e  son o b j e t o  se! encuentra doblemente reforzada,  en su ccrndicibn 

d e  ruj+:res y de habitantes de paises bajo e l  yugo del capitalismo. 

¡ l a y ,  s in c:;nbargo, muestras d e  un reavivamiento de l a s  luchas de w 

n c : j t ~ r c s ,  como sucede en Colombia,  Argentina, Haiti ,  Nfixico, etc.0 

(Fern, 19'/3, 1 9 ~ 0 )  .Gonsideremos el caso de nuestro p a l s .  

-. 



s i g l o  surgen los  centras, educativos para m,ujares. 

E l  auge de la produccibn  lhgra que en 1784, &ea abolida la proh&b,& I 

c ión  de las mujeres para  dedicarse a c i e r t o s  trabajos en Espafia, y I 

en 1793 en la Nueva EspaAa. Las mujeres se desempefiaban carno h i l a r  

deras, tefedaras, conf i teras ,   azotadoras  de sombreros, tgncuardena- 

@oras,  etc. (FLf i ,  1979). En a l g u n o s  casos,  laboraron al lado de -- 
los ho:nbras en fábricas de tabaco, Pero de aqui a&,  sc XXX, 3 p  mu-- 

jer logra  incrementar su par t i c ipac ibn  en lirq producoibn: **(....)Las. 

n i A 2 s  de clase b i e n  empezaron a entrar  a las normales y las de Las 

clases  populares a las f a b r i c a s ,  talleres de ropa y oPlcinB@*"(Xbfi - .  

ddm) ., 
4 - 
, '  1 ,  - 

.. I 

Z n  e1 Manifiesto del Primer Cqmgreso Obrero Mlsxicano 8 6  plantea, - 
en "176, mejorar las condiciones d e  t r a b a j o  de la mujer. Durante - 
el idorf ir iato ,  las mujeres s i g u e n  incrementando su par t i c ipac ibn  t 

en e l  comercio, las o f i c i n a s   b u r o c r & t f c a s ,   s e c r e t a r i a s ,  etc. En -- 
l o s  s z c t o r t s  de clase media, la par t i c ipac i6n  era mlnima (8.82%);-  ~ 

! 

por c l l o ,  l a  l u c h a  par  mejorar la condfcibn de l a s  mujeres surge - 
eritrs las  trabajadoras,  que crean  as1 sus primeras organizaciones, 

A l  e s t a l l a r  la R e v o l u c i 6 n  da 1910, l a   p a r t i c i p a c i h n  de la mujer se 

~ m p l í s .  Terminada a q u e l l a ,   l a   q i t u a c i ó n  de las rnujlerras se? estsbilh 

za, hasta el perfodo cardenista, donde toma un nuevo impulso,  pro- 

p i c i a ; l o  pot el despegue econ6mico. ( 6  ) 

C o n  el asc(2nso de l a s  l u c h a s  del proletariado  organizado 'e fndepea 
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c u y o  quiebre sucede por 1976,  permiti6 a los obreros, en l a  rei2 

vidicación de sus salarios ,  tomar combatividad y organización;--  

e l l o  repercutió  favorablemente e n  las  luchas  femeninas,  hasta -- 
consolidarse la organizaci6n,  hoy por hoy m& amplia, el FNALDfN. 

de diferentes Sindicatos  y Partidos. 

1?80 hay 34,2'% de mujeres, de las cuales 13.5% trabajan  (úna cuag 

t a  parte d e  l a  P E A ) .  Poco menos de l a  mitad d e  l a s  familias ----- 
(46.4-L)  reciben menos d e l  s a l a r i o  mfnfmo; 31.1%, e l  mlnimo y un - 

E n  una encuesta hecha en Monterrey,  Guadalajara y el  D i s t r i t o  Fe- 

d e r a l ,  d o n d e  se c o n c e n t r a  el 27% de la   poblac i6n   to ta l  d e l  pals,- 

el 73; de las mujeres  ocupadas  laboran .an servicios y e l  comercio. 

fjero l a s  condiciones en que laboran  las  mujeres son fuertemente-- 

d e g r a d a n t e s ,  t raba jando  los   o f i c ios  menos cal i f icados . , ( * ) tn  e& va 
Llc d e  N&xico, p o r  ejemplo, mas de 20,000 mujeyas que labaran son 

vfctimas de t a l  s i tuacibn.  La mujer se desempefia como costurera,- 
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por l¿:Ls f6bricas ( V .  Kollontai). A lo largo del s. XTX, en la fc 
c ’us t r ia  t e x t i l ,  la mujer consolida ~ I J  papel aomLnantts y,  por taE 

to, se gcnt :ral izan l a s  ideas sobre su competencia labaral y SC - 
cornicnza a cuestionar las cualidades prapfarnentei fabnrce,&nlarr. B1 - 
fe:ni nisrno,’ como la primara nanifastacih 1mport:anItt~ & la lucha- 

s o c i a l ,  se expresa en este sigla con el movimgento w :ib::g sufra- 

( l is tas  en r;. d. principalmente, y con menor resonancia en I n g l a -  

terra .  

I :I 
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I 
La forma ce t r ; i b a j o  importante en l a  f á b r i c a  para Las mujerss, - 
s i s n i f i c ó  una r i g i d a  jerarquización a l l 5  en l o s  a lbores  del cap& i 

< 
I 

ts1.j.smo; en los t a l l e r e s ,   e l l a  ocupaba Los poldafios inferiores y 

s e  ~ n c o n t r a b a  szparada de los talleres donde laboraban los  horn-- 

bres. De l a  incorporaci6n de l a  m u j e r  al mercado de trabajo, s u ~ ; '  

ga tanbien la tendencia @ ders,apar~aar %& aepsraci6n Ca))antE en-- 

cida  conciencia  de l a s  c o n d i c i o n c s - ' i d c  nasginacibn y qwesi'bn por 

razón de su sexo. , 
, 

.. 

Aunque ref i r i6ndose  a l o s  sesenta ,  e l  diagnbstico de Iss CESUSESS-"*: 

del feminismo J u l i e t  Millet coincide esencialmente Con 10 f3%pre- 

saclo anteriormente. Así, expresa que Las tres causas que propi-.: 

ciLn el surgimier'to del femindsmo scn: a )  descontento de las --- 
2 ~ 2 s  c1c. clase rncdia ;  b) " C n f r e n t a m i e n t o s ' e n t r e  hombres y mujeres 

en los  grupos p o l i t i c o s  de  l a  llamada Nueva Izquierda (movimien- 

t o  n-.gro, e s t u c i a n t i l ,  etc.)"; y e) los  planteamientos de la co- 

rrientc " reoex is tenc ia l "  y .  otros  grupos  contraculturales (FZliM,-- 

1977) Lsto,  sin embargo, const i tuye el aspecto superestructura& 

di?:, surgimiento del feminismo. E n  l a  base subyace al elernento e= 

tructural  de incorporación de la mujer a la produccitdn soc1al.En 

l a  n u j e r  d;. clase media, agrega, se conjuntaban la. doble  jornada 

d e  trabajo, sa1;:rios bajos por  igual tr:!bajo, o p r e s i b n  psico1ÓgA 

ca, v f ~ ? , > . z n ~ : i : - .  r,.':c!.::-.?-, - :  tc. C o n v i e n e  c?Ra~Tir, desde Luego, que es-  
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‘ 8  

t a s  caracterfst icas  no son privativas de la clase npdfa; lo que I 

si es p a r t i c u l a r  de ellas, es su contatto eon In dduciaciljn, la- , 
4 

cual le proporciona mayores elementos para integrar sus ri?;pe,iW I \ 

rienci’as y asu,l:is la protesta  por s u  condic ión  de mujer trabajg 

dora, no de clase media. 

El concepto de feminismo ha variado con el kiernpo, y aGn dentro 
( 1 )  

de uha misma época. Qomo fenbmno social ,  el feminismo ha adguL 
I 
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Ctrcs m~virnientos feministas ,  mas organizados y por tanto  cons- 

c k n t c s ,  comienzan a percatarse de la necesidad de a b o l i r  la s~ 

c i e d a d  c a p i t a l i s t a   a c t u a l ,  al lado d e l  proletariado,   luchando" 

cor, és t2  por reinvindicaciones  propias de la mujer. 

? 

ce L O S  sesenta hasta hoy, los d i s t i n t o s  movimientos feministas- 

p u e d e n  reducirse a dos corr ientes   esenc ia les :  el ant ihutor i ta-  

y c o n c ~ ~ ~ c k  inas importanc ia   pa l I t i ca  a la separacibn entre 10 -- 
7 r i v s d o  y Lo persona l ,  a Pas re lac iones   individuales ,  a la pos& 

c iCln  de  13 mujer en l a   f a m i l i a  y en la sociedad y a l  rechazo al 
.-. tst-lc20 y -1 todo lo que huela a ins t i tuc iones .  

~1 feminismo p r o l e t a r i o ,   l i g a d o   a l  movimiento obrero, ha experk 

rnenta;.io l o s  mismos avances y re t rocesos  que hste. En e l  feminig 

mc 9 r o l e t a r i o  l a  l u c h a  de las mujeres es contra una sociedad m2 

ci7ista y p a t r i a r c a l ,   c a p i t a l i s t a ,  haciia el social ismo, con vis- 

t a s  a mejorar la condición de l a  mujer. Se plantean como ohjet& 

vos  primordiales la abolici¿n de l a  propiedad  privada y la in-- 

corlJoraciÓn masiva de la mujer a la p r o d u c c i 6 n .  S610 esta  t i p o -  

d , : .  '_'crninismo 21s revolucionario,  pues  logra constituirse en un-- 

mcviniento que reúne l a s   a s p i r a c i o n e s  de emancipac ib  de la ma- 

y o r í a  d e  l a s  mujeres y encadena sus demandas con la clase revo- 

I::c:ionaria, el proletzriado:  ' '( .. El derecho al t r a b a j o  ( e n  - 
curs iva  en cl tzxto) c o n s t L t - . ! , y 3  ]..-I d:rmanda fundamental del fen-& 

niziao prole ti:ri.a (. . , '' ( Kanoussi, 1979) 
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21 feminismo a n t i a u t o r i t a r i o  ha sido  incapaz,  hasta l a  fecha, -  

d e  a r t i c u l a r  su lucha con un am7lio mQviíilient0 de masas que 10 

res:ald.: o p r o d u c i r  transformaciones en l a  condici6n de l a  mu- 

jcr  , .  ; 3 w s  a l  concentrar su atencibn en l o  privado, no analiza-  

l a s  nuevas r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  que l a  m u j e r  adquiere a l  i n g r e -  

s a r  masivamente a l a  p r o d u c d ó n .  Pero adsm&s, su enemigo no es 

el s u j e t o  d e  determinadas  relaciones  sociales histbricas,  s ino  

e l  nombre en abstrac to ,  con lo cual su estra-gier de lucha de- 

r i v a  en u n  llamamiento  ideoldgico a l a   c o n c i e n c i a  de las muje- 

res, sin pro;)cjncr o t r a s   a l t e r n a t i v a s  para  realizar un amplio-- 

mnvimiento q u e  produzca  transformaciones  relevantes de  l a  con- 

d i c i ó n  13 m u j e r ,  Zn nuastra  opinión, ambas tendencias que-- 

h.,n fi:,:irch,L..o separadas  ;2odrían  complementarse. ( )EL uno brfn-  

5a a n s l i s i s  d e  la condicibn  privada de la m u j e r ,  el o t r o  de l a  

vic::. ;;ociceconbmica; ambos se interpenetran y c o n s t i t u y e n  una- 

ai?! l i a   v i s i 6 n  d e l  movifnicnto de emancipación  femenina; y t a l  - 
C C I S ~ ?  ha :-:ido a:í, y a  que l a s  demandas del feminismo ant iautcxk 

t a L A ; . 3  i n f l u y e n  y han inf luido en la:; demandas y en l a   e s t r a t e -  

g i n  del. o t r o  f,Zrnini:;mo, y a la inversa. 

L3. movi,rliunto f e n i n i s t a ,  como lucha  contra la opresión y sumi-- 

sLón femenina,  lograr5 g a n a r  mejores conbici,ones para la mujer- 
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La mujer p a r t i c i p a  directa o 9ndirecLamnte  en la l u c h a  d e  c l a -  

s e s ;  de una forma direc ta ,  cuando cma trabajadora est&! i n t @ - -  

grada a l   pro le tar iado   contra  el dominio d e l  cigpi tal; pero tam-- 

b i e n  p a r t i c i p a  en la luch::.  de c l a s e s  cuando const i tuye csryanfzg 

cioncs corbtra l a  c a r e s t í a  de la vida. ,  por la l i b e r a c i ó n  de los- 

presos politicos, por e l  aborto,  ate; en suma, cuando a pesar - 
ee su conciicitn de ama d& casa, por las brutales  condiciones---  

a lue  se ve sometida,  impulsa nuevas  formas do demandas socia-- 

les, a s í  y todo estas   luchas  en frecuentes ca  iones no logren- 

a r t i c u l s r s e  a u n  conjunto de o b j e t i v o s  de un alcenca mis amplio. 

Ahora b i e n ,  a l  margen de los movimientos organizadas de mujeres, , 

éstar; tambi6n se enfrentan en luchas  individuales cuando l legan 

a ocupar puestos d i r e c t i v o s ,  a s o b r e s a l i r  bajo e1 sistema capi- 

talista, cuando p r e t e n d e n  '#liberarse a travks de una l fberaci i jn  

individual. La c o n c i 5 n c i a   s o c i a l   e s p e c í f i c a  de l a s  mujeres no - 

1 



~ r 6 c , . i c a  politics e s p e c i f i c a ,  La lucha i n d i v i d u a l ,  tan frené- 

ticamente exal tada,  rsgidamente es absorbida par el s i s tema en 
? 1 

I 

I 

21 terreno p o l i t i c o  y el i d e o l ó g i c o  mientras no se transforma- 

et" lucha organizada,  Los espacios q u e - n o  llena una prsctiea pg 

l i t i c a  son ocupados por el capi ta l  para emprender ofencivas -- 
con t ra  l a s  mujeres. 
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La f a l t a  d e  un e x c e d e n t e  de p r o d u c c i b n  impadia la e x p l o t a c i b n - - -  

del hombre por el hombre y u n a   d i s t r i b u c f b n  de los bienea i g u a l i  

tari: er3 l a  norma. La d e s i g u a l d . a d  e n  la r e p a r t i c i ó n  hubiera p r g  

; s i = : 5 . ~ d o  :=. muerte de p a r t e  de los  miembros de la comunidad,  en-- 

Cua.r,lio merced al p o r f e c c i o n a m i c n t o  de los medios d e  p r o d u c c i 6 n - - ,  

p u d ~  efectuarse  c.1 i n t e r c a m b i o  d e  p r o d u c t o s ,   s u r g e  la primera d& 

v i s i 6 n  del trabajo ( a u n q u e  l a  primera, realmenbe, fue La divi--- 

s i b n  d e l  t rabajo  e n t r e  los sexos)t a g r i c u l t o r e s  y ganaderos. Am- 

bos tuvieron, <e esta  forma, excedentes que la comunidad d e s t i n ó  

al intercambio, Nuevas a c t i v i d a d e s  productivas se h i c i e r o n  rn6s-- 

d e f i n i d s s  : 1;: r i I f a r . > r f a ,  l a  e l a b c r ? c i h n   m n n u a l  de tejidos, la-- 





t rc  l a s  griegos n i  entre'los romanos, por la aparic i6n en asce- 

I 

21 planteac7iento da la igual&ad de derechos entra el hombre y-- 1 
la mujer s u r g e  durante la Revolucih  franceqia, y a,&@ em ililn# da 

los  antecedentes idtol6gicos m6s i m p o r t a n t e s  d e l  f@@inieao, O l j m  ~ 

pia <?e Gouges, apoydndose  en la "Declarsci6n de los Derechos -- 
del tiombre", escrfbe la ~Wkclaracfljn de l o s  Derechos de la M u "  

jer y la Ciudadana" .  Par esta accibn, Olirnpía es  guillotinada,- 

La ilitvcsluciÓn francesa, como una expresión de l u c h a  de l a  bur-- 

g u c z i a ,  dejó sin modificar l a s  bases esenciales de la opresión- 

de 1s: mujer e n  la familia monog&mica. 

. , I  

" 
"" 

" 
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ye de los   derechos   po l f t i cos  y de l a  vida s o c i a l ,  civil y econz 

mica. Fue adoptado en diferentes países  d e l  mundo y en sks 11- 

ness e s e n c i a l e s  r ige  hoy en varios paises,  

~ 

! 
, 

Z n  I n g l a t e r r a ,  en 1 7 9 2 ,  con la   publ i cac ión  de l a  Vindicacibn de 

10s Uerecnos de l a  PIU- (por Mary Mol l s tonecra f t ) ,  comienza-" 

a hablarse de feminismo, Tal obra se convierte en un punto de-; 

apoyo d e  las   luchas  de l a s  mujeres knglesas,  En la susodicha--- 

obra se expone nuevament&.la igualdad de derrechos entre la mu-- 

j e r  y e l  hombre, 

A finales d e l  S .  X V I I I  y comienzos del s. X I X ,  la mujer S& in-- 

cor ora masivamente y en mayor e s c a l a  que en s i g l o s  anteriores- 

a1  trabajo fuera del hogar. La R c v o l u c i b  i n d u s t r i a l ,  con su-- 

v i o l e n t o  &!qui to de transformaciones tocnolbgicas, hizo necesa- 

r i a  La .Aarticipacibn de l a s  mujeres en e l  proceso de producción, 

S i n  embarao, l a s  condiciones horribles en que se desernpefiaban" ' I  ! 
l a . ;  1;lujercs en e1 proceso de produccibn  eran mas agudas que las , 

de los hombres; sus s a l a r i o s ,  m6s bajos que los del hombre y--- 

l o s  oficios tambign. C o n  1 5  incorporacibn de la mujer a l a  pro- 

C i u c c i h n  social   aparece l a  "doble  jornada de trabajo" ,  ( 3  1 

Si de una p a r t 2  la incorporacibn d e  la mujer a l  mercado de tra-  

baje se hace en s i t u a c i ó n  desventajosa y desempefiando todavia" 

l a s  l s jores  dombst icas ,  d e  o t r a  e s  un avance  porque l e  permite- 

a d ; ; ~ i r i c  una myor  indcpendencia y tener las  bases materiales-;  

para una afirmación y emancipaci6n d e  s u  perscma, y e n t r a r  en-- 
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Es corriendo nl S ,  XIX cuando aparecen las teorias social istas .  

Xxccpto P r o u d h o n ,  l o s  demas socia1Astas  utópicos son favorables 

a la emancipación de las m u j e r e s ,  El primero en hablar de lfbs- 

r a c i i j n  femenina es Charles Fourier, quien expone la frbse que- 

se !lar& famosa entre las socfelfstaa postea$orssrQue el indica- 
d o r  de l a  l iberaci6n de u,na s t k i e d a d  la  constituye el grad; da- 

/ 

, '  . 

liberación d e  las m u j e r e s ,  

Ue l a  p a r t e  femenina, Flora Tristán advierte p o r  primera vez---- 

qui. las reinvindicaciorres femeninas van inseparablemente l i g a - -  

das con 12s del sbrero, pues ambos e s t 6 n  oprimidos bajo el cap& 

~n e s t c  clims de agitación p o l i t i c a  y s o c i a l ,  surge la teorla-- 

del socialismo  cientffico,  La e m a n c i p a c i 6 n  femenina la c o n c i b é n  

en f u n c i i s n  be la aboliciijn d e  l a  propiedad privada y del rnoUo-- 

cs:ji t a l i s ' t a  d e  producción, La familia burguesa., como institu--- 

ciOrk socia l ,  tambi4n debe ser  abolida. La incorporaci6n de la-- 

mujer al t r3bajo  en la producción y la socialización del traba- 

jo (?$.-.r.~Estico son otras dos grandes metas d e l  socialismo cienti- 

fie<!. 

,;n el s.  XX brota el primer movimiento organizado d e  mujeres, el 



sa d e  la dfferencfs de seixoti (Snmictsncfa nGmaro 29 de la  ConstW,g, 

Sn I n g l a t e r r a ,  la lucha de las  mujeres por el voto se seariza- 

de la siguiente manera. En 1869, S t u a r t  Mill fmpulsa la lucha--  

.. 
da.  A travhs d e  desfiles y otras medidas de p r e s i b n ,  las  rnujaref4 

Ioqran c o n s e g u i r  su objetivo,  aunque ello suceda BI finales de la 

Primera Guerra Nundial .  En otros pallses europeos la demanda de1 I 

I 

voto femenino se plasma de5puCf~. En F r a n c i a ,  en la Constitucibn - ¡  
de la IV Repfblica, el 2 3 de '=tubre de 1946; 611 Xhlia,~ en --a 

1919; y en A l e m a n i a ,  despu6s de la Primera Guerra H u n d i a l  

,*n-':ando el's. XX,  el feminismo concentra s u  atencibn en otros- 

sentidos. Las feministas m68 importantes  consideran ahora los-- 

problemas femeninos como problemas de la humanidad y la libera- 

c ión  se concibe como l a  abolfci6n del capitalismo: "El ferninis- 

mo de hoy, a diferencia.de1 de las  sufragistas ,  no propane sol2 



4s 

lic2ai: que anule las  jerarquías, el poder y el p r i v i l e g i o ' t  (Ora- l 
nich, 7 9 7 6 )  ., I I 

1 
I 
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