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I N T R 0 -! 1' ', 1, T () ' 

A través de la Historia se le be considerado P la mnjer, 

como un objeto, un ser inferior y propiedad exclusiva del hombre. 

Esta inferioridad de la mujer se basa principalmen-, en

creencias reliFinsas y morales, que consideraban a la mujer coro - 

la causa del pecado originario y el motivo permanente de la caída - 
del hombre en la tentaci6n'.'(I) 

La historia nos ha demostrado que los hombres han tenido

siempre todos los poderes concretos; desde los comienzos del pa -- 

triarcado han juz7ado útil mantener a la mujer en un estado de de- 

pendencia; sus c6diEos han sido establecidos contra ella, y de es- 

te modo ha sido convertida concretamente en el otroI'.( 2) 

La esperanza que le queda a la mujer es que las aprecia - 

ciones y juicios acerca de ella han ido cambiando según los tiem - 
pos, y con ellos las necesidades que tiene el sistema, Actualmente

se pide a la mujer se involucre en la vida economica para que ella

contribuya en el progreso de su país. 

Hoy en día, debido a la crisis que está viviendo actual- 

mente un país como es M6xico, la mujer necesita aportar dinero al

hogar. 

Por ende, hay que dejar a un lado las limitaciones que le

han impuesto a la mujer, y asi dejar que ella pueda desarrollar su

vocaci6n y sus capacidades. 

1) Marafi6n, G. Ensayos sobre la vida sexual. 
Ed. Espasa- Calpe: Madrid 19b9 p._77- 

2) Beauvoir, S El se5undo sexo. 

Ed. Siglo VZinte: Argentina, 1981. ler Tomo. p. 187
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Ahora bien, como el Drop6sito de esta investiCacion es - 

observar el efecto de un procedimiento para reducir la conducta - 

de dependencia en una secretaria, en este caso particular se tra- 

ta de demostrar que la mujer no es un ser dependiente " por natura

1 -`, 

sino q,) e ha sido c1 - n] nue se le ha acil7,nado durante si - 
Flos, - y sin olvidar - claro está - que los valores existentes en - 

una cultura - seaalan los roles que deben jugar las personas-. 

1- . — .. - - -- . --- <. 

mrt' 
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1. 1 EL MATRIARCADO. 

Al inicio de la historia, la mujer, salvo en ciertas socie

dades de tipo matriarcal, tuvo una actividad sumamente limitada, con

serias restricciones y siempre sujeta con absoluta dependencia, a si2

marido. 

El que fuera dependiente y no se liberara se puede explicw:% 

por la clase de trabajo que le fue impuesto por la sociedad. 

Sin eT.n.bargo, se sabe que en la época más primitiva del ser - 

humano no existía desigualdad entre los sexos, ya que se ha demostr. z
do que en el comienzo del desarrollo de la humanidad - es decir, en

la fase de la caza y de la recolecci6n - no habia grandes diferen -- 

cías entre cualidades corporales del hombre y la mujer, que poseían

una fuerza y una agilidad mas o menos equivalentes. Entre los pue -- 

blos primitivos actuales, la mujer no se distingue del hombre de ma- 

nera notable, pues sus pechos siguen siendo poco desarrollados, su - 

pelvis estrecab y sus m5sculos s6lidos y bien formados; ocurría lo - 

mismo en la época del comunismo primitivo, cuando la mujer se pare - 

cía físicamente al hombre y disfrutaba de una fuerza y de una resis- 
tencia prácticamente iguales. 

El nacimiento de los hijos no ocasionaba sino una breve

interrupci6n de sus ocupaciones habituales, es decir, la caza y la
recolecci6n de las frutas con los demas miembros de aquella primera

colectividad que fue la tribu. La mujer estaba obligada a rechazar

los ataques del enemigo más temido en aquella época - el animal carni

voro- al mismo título que los demás miembros de la tribu, hermanos y
hermanas, padres e hijos%( 1) 

Bellota, Ma. de los A v Nysse, A. La identidad de la mu er en el
Sector Laboral. Tesis de Lic. en Psicología: A. M. 19bl. 



5 - 

Es importante mencionar aue en el matriarcado no existía

dependencia de la mujer con relaci6n al hombre, ni siqUiera dere- 

chos distintos. Faltaban las condiciones para eso, ya que en aquel

tiempo la ley., el derecho y el reparto de la propiedad eran aún co

sas desconocidas. La mujer no dependía unilateralmente del hombre. 

Es por eso que, durante el primer reriodo del desarrollo econ6mico

de la humanidad, era imposible que un miembro de la tribu estuviera

subordinado a otro o dependiera unilateralmente del mismo. En la

poca del comunismo primitivo, la mujer no conocía esclavitud, ni

dependencia social, ni opresi6n. 

Si se hace una comparaci6n de la situaci6n de la mujer - 

en dos tribus que viviendo en la misma época, conocieron sin embar- 

go unas formas de organizaci6n diferentes. Los miembros de la prime

ra tribu se establecieron en una regi6n arbolada entrecortada por

pequeños campos y se convirtieron en campesinos sedentarios. En

cuanto a los segundos, vivieron en regiones de estepa con sus gran- 

des rebaños de búfalos, de caballos y de cabras y se convirtieron - 
en ganaderos. Aquellas dos tribus permanecían sin embargo aun en el

comunismo primitivo, ignorando la propiedad privada. Ahora bien, la

situaci6n de la mujer. en el seno de aquellas dos tribus ya se dife- 

renciaba. En la tribu que practicaba la agricultura, la mujer goza- 

ba no s6lo de una plena igualdad de derechos, sino que ocupaba in - 

cluso una posici6n dominante. En cambio, entre los criadores de ani

males n6madas, la situaci6n a la vez subordinada, dependiente y o - 
primida se acentuaba más. 

Bechofen, conocido por sus investigaciones sobre el matriar

cado, demostr6 que lo femenino, en las regiones primitivas, predomi- 

naba sobre lo masculino, lo cual indica claramente la significaci6n

de madre lo que situ6 a la mujer en aquella posici6n dominante entre

las tribus agrícolas, sino mas bien su papel de productor princiral- 



en la economía del pueblo. Durante todo el tiempo en que la divi - 

si6n del trabajo indujo al hombre a ocuparse de la caza( considera- 

de como actividad secundaria), mientras que la mujer cultivaba los

campos ( la actividad más importante de aquella ápoca), su sumísi6n

y su dependencia con respecto al hombre eran inconcebibles".( 1) 

En esta fase, la mujer atad9 al hoF.ar por su maternidad - 

domin6 el fuego e hizo de 61 su servicio. Pero las leyes de la evo

luci6n econ6mica modificaron más tarde esa relacíón, y la llama
del primer hogar esclaviz6 a la mujer, despojándola de todos sus

derechos y atándola por mucho tiempo a sus hornillos. 

Las artesanías como el hilado, el tejido y la alfarería - 
en su mayoría fueron descubrimientos femeninos. Las mujeres reco - 

lectaban hierbas y aprendieron a conocer sus propiedades. Fueron— 

ellas las que principalmente se dedicaban al cuidado de la tribu, - 

ya que organizaban el consumo de los propios bienes que ellas pro- 

ducían. 

El conocimiento intelectual pertenecía en su mayoría a - 

la mujer, y era el hombre quien la respetaba, temía y admiraba. 

Los tiempos prehist6ricos nos ofrecen ejemplos suficien - 

tes del domirio de las mujeres. En las tribus agrícolas es el ma - 

triarcado el que domina. La divisi6n del trabajo de las tribus que

practicaban a la vez la caza y la agricultura trajo aparejados los
hechos siguientes: las mujeres, responsables de la producci6n y de

la organizaci6n de los lugares de vivienda, desarrollaron más sus - 

capacidades de razonamiento y de observaciOn, mientras que los - - 

hombres, por motivo de sus actividades de caza y guerra, desarro - 

llaron más bien su musculatura, su destreza corporal y su fuerza. 
En aquella fase de la evoluci6n la mujer era intelectualmente su - 

perior al hombre. Es el papel de la mujer en la economía el que de

1) Kollontai, A. Sobre la liberaci6n de la mujerISeminario de Le- 

ning-rado de 1921). Fd. FonT_aMa—ra. ner. Edición 1? T)-. p 7— 



7 - 

termina sus derechos en el matrimonio -y en la sociedad. En cambio, 

en las tribus pastoras las mujeres pasan a un plano secundario ya

que su única actividad era la de cuidar animales. Es aquí rreci sa- 

mente cuando el trabajo de la mujer empieza a menosrreciarse y la
diferencia entre los sexos a ampliarse. A medida que el ganado iba

aumentando, se fue reforzando la condici6n de sirviente de la mu - 
jer, ya que según valía menos que los animales del mismo modo que

se ampliaba la brecha entre los sexos. Como la mujer, desde un puniz
to de vista econ6mico, tenía menos valor y su trabajo era menos - 
productivo ya que no contribula tanto a la prosperidad de la tribu

la concepci6n de que la mujer no era tampoco igual al hombre se - 
abri6 paso. 

En este momento en donde empieza a ser relegada por el - 

hombre en la producci6n".( 2) 

1. 2 ESCLAVITUD. 

En la época de la esclavitud, la opresi6n de la mujer se - 

relaciona con la divisi6n del trabajo que se fundamenta en la dife- 

rencia de sexos y donde el hombre acapar6 todo el trabajo producti- 
vo, mientras que la mujer se encargaba de las tareas secundarias. A

medida que esa divisi6n del trabajo se perfeccion6, la dependencia

de la mujer se reforz6 hasta precipitarla definitivamente en la es- 
clavitud. 

Tormalmente la introducci6n de la propiedad privada ace - 

ler6 el proceso en el transcurso del cual la mujer fue apartada del
trabajo productivo. 

2) Bellota, Ma. de Los A, y Nyse, A. Op. Cit. 



Esa evoluci6n 7ra se bnb< a iniciado no obstante en la ép£, 
ca del comunismo primitivo. Pero, incluso si la propiedad privade

no puede considerarse como única responsable de esa desigualdad - 
de los sexos, contribuyO considerablemente a consolidarla median- 

te la dependencia y la opresi6n de la mujer"( 3) 

En loir e: tados Gríepos y Romanos, la mujer estaba total- 

mente desprovista de derechos, era casí una esclava. Pero, inclu- 

so en Grecia, la situaci6n de la mujer no había sido siempre así. 

Fue diferente cuando la poblaci6n vivía aán ocupada en pequeñas - 

tribus y no conocía la propiedad privada ni el poder estatal. Las

mujeres no trabajaban solamente la tierra, fueron empleadas igual

mente para la vigilancia y 2os cuidados de los inmensos rebaños, - 

e hilaban y tejían. 

En la época de Romero, las rujeres participaban activa - 

mente junto a los hombres en la producci6n. No eran totalmente - 

iguales en derechos, pero eran sin embargo relativamente libres. 

Entre los griegos, la justicia no estaba representada

por la figura de un hombre, sino por la mujer, la diosa Tenis, 

que sostenía los dos platillos de la balanza. Lo cual prueba su

ficientemente que, en el peri6do preclásico de Grecia, la mujer

había ocupado una posici6n dominante y que era ella quien resol
vía los conflictos que ocurrían en la familia. 

No obstante, en las repúblicas griega y romana, tan or - 

gullosas de sus culturas y de sus riquezas, la mujer del ciudada- 

no libre era tan dependiente y estaba tan desprovista como los - 

servidores y los esclavos que rep-enteba en nombre de su marido. Y

no hay que olvidar que en una sociedad tan ` lustrada como Grecia, 

o afin en Roma, son sus innumerables colonias, y en la ciudad li - 
bre de Cartago, ni siquiera las mujeres de las clases dominantes - 

se beneficiaban de algún derecho o de algun privilegio. Sin, em - 

3) Bellota, Ma de Los A, y Nyse, A. Op. Cit. 



bargo, hay que tener en cuenta el hecho de que en Grecia el ma - 
triarcado había estado muy poco desarrollado, que el ratriarcado

pudo así imponerse muy pronto y que la mujer ea -yo rapidamente en
una gran dependencia. 

junto a las mujeres dependientes, las virtuosas espo

sas, existía igualmente en Grecia un grupo de mujeres índepen
dientes, las Hetaíras eran ciudadanas libres, bien esclavas li

bertadas que transgredian valientemente las leyes morales del ma
trimonio. Aquellas mujeres eran muy cultas y se interesaban por

la ciencia y la filosofía. Eran políticamente activas e influían

en los asuntos de los estados. Las esposas respetuosas y virtuo- 

sas huían de ellas. Los hombres, sin embargo, apreciaban su com- 

pañía. ocurría que los fil6sofos y los pensadores de aquella ép.2
ea fueron inspirados por las ideas y los pensamientos nuevos de - 
dichas hetairas cultas. 

La existencia de las hetaíras es la prueba de que en
tonces la mujer buscaba liberarse de la sofocante prisi6n que
se le había fijado y que significaba su dependencia. 

Les faltaba sin embargo a las Hetaíras una condici6n

esencial y capital para su éxito; no realizaban ningún trabajo

productivo. Para la economía nacional, no tenían mas valor que

las esposas incultas y cortas de los hombres griegos y romanos. 

Las libertades y los privilegios que habían conquistado estaban
edificados sobre arena; desde un punto de vista material depen

dían de los hombres". ( 1) 

Para finalizar con esta fase, es necesario comentar

que es aquí donde el hombre se va posesionando del trabajo pro
ductivo mientras que la mujer se vuelve completamente dependien- 

te y se relegada a la esclavitud, viéndose completamente aparta- 

da de la producci6n. 

1) Yollontai, A. Sobre la liberae - i6n de la mujer( Seminario de - 
Leningrado de 971) Ed. Fontamara. ler Edicion - i, 9. P. 7- 1
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El hombre acaba por considerar que la finica funci6n de - 

la mujer es tener hijos y dedicarse a criarlos. Por lo tanto las

mujeres sentían que la economía domestica, la propiedad y el ma - 

trimonio legal eran los principales obstáculos Dara su libera -- 

c i6n. 

1 ', LA EDAD TOrEDIA. 3

En la edad media, la poblaci6n estaba dividida en tres - 

clases: la de los terratenientes, la de los campesinos y la de - 

los burgueses. 

Tuando la edad media estaba en su apogeo - entre los

años 900 .7 1300~ la situaci6n de la mujer era muy diferente se

Elin la clase a la que pertenecia. Pero en el seno de cada clase

social, su posici6n era determinada por un factor único: por su

papel en la producci6n. Ya que la economía doméstica - decían los

señores feud ales- era extremadamente complicada y requería por

eso un organizador. Y, ¿ qui6nes eran habitualmente en la edad me- 

dia, en Francia, en Inglaterra y en Alemania, los organizadores - 

de la economía doméstica: el terrateniente, el señor o el caballe

ro en persona? En general, el dueño de la casa estaba muy ocupado

en el combate o en el saqueo. Por eso abandonaba la administra - 

ci6n de su castillo a su mu,i,pr. Era ella quien recogía los cáno - 

nes de los campesinos en el momento oportuno. La mujer del señor

también hacía moler la harina y era responsable de la reserva de- 
rrovisiones para el invierno. Infitil es decir que las mujeres per

tenecientes a las clases dominantes eran respetadas como organiza

dores de la producci6n. Seon el derecho consuetudinario alemán, 

ínr7les, y francés, la mujer podía heredar los títulos y las pro - 

piedades. Los cronistas de la edad media celebraron con fervor la

sabiduría y la humanidad de los administradores femeninos de las - 
propiedades feudales. No obstante, mientras que a la mujer, en - 

calidad de representante de la nobleza, se le concedía un cierto

estatuto, puesto que reforzaba el poder del señor, se le pisotea- 

ba simultáneamente sus derechos en calidad de ser humano e indiv.i

duo". ( 2) 



En lo aue concierne a su situaci6n en el seno del matri - 

monio, las esposas de los Frandes terratenientes de la edad media

estaban exactamente tan privadas de derechos Y oprimidas como las

mujeres de las tribus de criadores de animales. 

Cuando la organizaci6n econ6r.ica feudal alcanz6 su ano - 
geo, las mujeres, a pesar de su esclavitud en el seno de la fami- 

lia, y si eran de oriCen aristocrático, recibían una instrucci6n

relativamente correcta para la epoca. La formaci6n de los conven - 

tos in.-leses inducía la lectura, la escritura, el conocimiento de

la Biblia, de la m isica, el. cuidado de los enfermos, el dibujo y - 
la cocina. Las mujeres conocían a menudo el latín y poseian a ve - 
ces s6lidos conocimientos de astronomía. Fue también en los si, -los

XI y XII cuando se abrieron escuelas conti.-uas a los conventos y - 
en los cuales hombres y mujeres se beneficiaron de una enseñanza - 
de calidad. Era, pues, muy natural para aquél que buscaba una tran

quilidad y seEmridad relativas, a fin de llevar a cabo su refle - 

xí6n y su búsqueda, venir a refuEiarse al convento. Las esposas y
las chicas deshonradas no eran, ies, las -únicas en desaparecer. 

Las mujeres independientes, que no tenain las menores ganas de ca- 

sarse con los hombres que ellas sentían como opresores, venían a

juntárseles. 

Ahora bien, después de lo que se ha mencionado anterior- 

mente sobre la situaci6n de la mujer en esta fase, es conveniente - 

preguntarse: ¿ C6mo vivían las mujeres de las ciudades y de los cam
pos en la edad media?. " Pues bien, la posici6n de la campesina no- 

se distingue para nada de la del campesino. Ambos trabajaban incan

sr1, lemente de la mn lana a la noche, y como pago por sus penas no - 

recogían sino desprecio y una ausencia total de derechos. En la vi

da de la familia, sin embargo, el siervo sumiso y despojado de to- 

do derecho no dejaba por eso de comportarse como señor y dueño con
2) Kollontai, A. Op Cit. p p 76 y 77
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respecto a su mujer y a sus hi.los. Exactamente ¡ Fual que el caba - 

llero en su castillo que mandaba a su mujer adornada con titulos - 
de nobleza, el campesino ejercia su tutela sobre su esposa. Por - 

lo tanto, la campesina servía a dos dueños a la vez: su seflor, al

que debía su subsistencia, y a su propio marido. Igualmente se de - 
1— tenpr -- i uenta lo siFuient-: a r, sir de su posici6n subordina- 

da en el seno de su propia familia, la mujer gozaba no obstante de

cierto aprecio en su clan, en particular en las sociedades proce - 

dentes de los antiguos pueblos agrarios y que habían vivido en un
periodo matriarcal".( 3) 

En resu=, se puede describir la situaci6n de la mujer - 

arist6crata y de la campesina de la siguiente manera: en el trans- 

curso de la Edad Medía, y por razones excepcionales econ6micas, - 

ninguna igualdad, ninCuna independencia, y ningUn derecho humano - 
fundamental, nada era respetado. 

También en esta fase, se debe abordar la situaci6n de las

mujeres burguesas que eran mujeres de los artesanos y de los comer
ciantes que no habían juqado ningf1n papel aut6nomo. La mujer de la

clase comerciante era anfitriona -y esposa. Su actividad productiva

se limitaba al trabajo casero, que era entonces complicado, puesto

que la satisfacci6n de las necesidades cotidianas dependía exclusi

vamente de 61. Ese trabajo doméstico no satisfacía sin e!nharl-o ne- 
cesidades inmediatas. De ello result6 que el trabajo de la mujer - 

era apreciado. En la clase comerciante el hombre era el jefe y ha- 
bitualmente unico sost6n de la familia. Ocurría algo muy diferente

con las mujeres y los hijos de los artesanos que, por su parte, vi

1— del «1-- nbajo de sr- - anos y n,o de la Fanancij que los comer -- 
ciantes sacaban de la venta de una mercancía extranjera o del tra- 

bajo improductivo del regateo. En los oficios artesanales, la mu - 

jer juEaba un papel importante, particularmente en los siglos XII

3) Kollontai, A. Op Cit. P 85
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y XIV. En ciertos gremios, el trabajo de las mujeres era predominan

temente, por ejemplo, el tejido, la confecci6n de encajes de bol¡ - 

llos, de flecos, de medias, de bolsas, etc.; hasta el siglo XIV, el

maestro tenía como aprendíces tanto a los chicos como a las chicas. 

Las mujeres trabajaban con su marido. Si el marido moría, la mujer

beredabn el taller y el título de maestro, sin embarGo no tenía de- 

recho de contratar a nuevos aprendices. 

Entre el siglo XII y el siglo XIV, el trabajo de las mu- 

jeres estaba tan propaFado en numerosas ciudades de Inglaterra, de

Alemania, de Francia y de Italia que ciertas corporaciones estaban
compuestas únicamente por artesanas. Este era el caso del hilado de

lana, que fue desde siempres privativo de las mujeres; y en la Edad

Yedía había corporaciones especificas de hilanderas y de devanado- 
ras. Cuando una corporaci6n estaba compuesta por tantos hombres co- 

mo mujeres, éstas se beneficiaron generalmente de los mismos dere - 
chos de aquéllos. Sin embargo, más tarde, en los siglos XV y XVI, - 
cuando la competencia entre los artesanos se había agravado, empe- 

zaron a negarles a las mujeres la entrada en las corporaciones. En

virtud de su participaci6n en la producci6n, la artesana llevaba - 

una vida totalmente diferente de sus contemporaneas, campesinas y - 

arist6cratas. Tenía voz y voto en cuanto a las decisiones relativas

a la política de la producci6n de la ciudad; administraba sus pro - 

pios beneficios y participaba activamente en las fiestas de la épo- 

ca. Era indiscutiblemente independiente y libre".( 4) 

Pero no hay que sobreestimar sin embargo, la importancia

del papel de la mujer en la economía de las ciudades y en el siste- 
ma de rroducci6n en general e,--- lla época. Aunque incluso si un

Gran n1mero de mujeres se aseguraban su propia subsistencia, la

gran mayoría seguían oprimidas, dependientes del trabajo de su ma

rido al que cuidaban la casa. En filtima instancia, el hombre era y

seguía siendo el productor principal y creador de todas las rique

zas y todos los productos, cualquiera que fuese su posici6n. Es por

4) Kollontai, A. Op. Cit. p 98
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eso que la mujer sigui6 despojada de sus derechos en el seno de - 

la sociedad y del estado -y que su dependencia en el matriarcado y

la familia sigui0 sin cambiar. 

1. 4 RENACIMIENTO. 

Los siglos XV y XVI fueron bautizados con el nombre pres

tiSioso de Renacimiento. Sería mas justo llamar a aquella época - 

periodo de la formaci0n del capitalismo. Aquí el gran terratenien

te que hacía obedecer a sus siervos a garrotazos fue reemplaza- 

do por otro personaje, el empresario intermediario, que compraba - 

la fuerza de trabajo de los pobres, obligando al proletariado en

crecimiento constante a que le llenaran los bolsillos. Las prime- 

ras víctimas de esta capa de empresarios rapaces en plena expan - 

si6n fueron evidentemente las mujeres sin apoyo y protecci6n. Fue

entonces que naci6 una rama completamente nueva de la economía, 

el trabajo a domicilio". Se desarroll6 entre el siglo XV y el sí

glo XVII en casi todos los países europeos. 

Lo penoso en el trabajo a domicilio era, por una parte, 

las interminables jornadas de trabajo y, por otra parte, las ba - 

jas tarifas por hora. La competencia cada vez mayor entre las tra

bajadoras a domicilio no organizados y el temor a perder los Dedi
dos de los empresarios las llevaron a efectuar jornadas de cator- 

ce y quince horas de trabajo. Pero los ingresos no aumentaban en

proporci6n, muy al contrario, de tal forma que las obreras a domi- 

cilio y sus familias siguieron empobreciéndose. La mujer vendía su

cuerpo. abiertamente. La prostituci6n fuera de las casas de trato

se propag6 masivamente en lns ciudades donde el capitalismo nncien

te había conseguido incrustarse s6lidamente. 

Ahora bien, es importante hacerse una pregunta, ¿ Cuál -- 

fue la posici6n econ6mica de la mujer en esa época de crisis eco- 

n6mica? En la nueva legislaci6n de los siglos XIV y XV, la mujer, 

fue considerada como un ser de poca importancia y dependiente del

hombre. Sin embargo, comparada con los usos y costumbres de la -- 
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Edad Media, la posicV;n de la mujer se habla aEralfad.o en c! trans

curso del periodo del Renacimiento. En este Deriodo la mujer dis- 

tinSuida gozaba, en el seno de la burCuesía ascendente, de cierto

reconocimiento, así como de libertades. Estas mujeres no solamen- 

te podían matar el tiempo en fiestas y reuniones mundanas, tenían

también libre acceso, si lo querían, a los estudios científicos

filosóficos y por supuesto podían part7icipar en la política. Así

es como el Renacimiento tuvo también su contingente de mujeres' - 

fuertes y expresivas. Durante las guerras civiles, las mujeres -- 

combatieron valientemente junto a los hombres, y eso en ambos cam

pos. Participaron en las guerras de religi6n que pusieron a toda

Europa a sangre y fuego y que estuvieron en el centro de lucha en

tre el Feudalismo y la burguesía, pero las guerras civiles arran- 

caron mas frecuentemente a las mujeres de su hogar. Perdieron no

sólo sus bienes sino que fueron matadas, encarceladas o condena - 

das a la hoguera. Las mujeres no retrocedieron por eso ante los - 

tormentos engendrados por las guerras civiles. Su instinto de - 

clase predominaba sobre su pasividad, su sumisi6n, y su resigna ~ 

ci6n habituales. En el periodo del Renacimiento y de Reforma, las

mujeres no se conformaban con hacer política ni con participar se

tivamente en las guerras civiles. Ejercían también una gran in -- 

fluencia en las ciencias, las artes y la filosofía. Pero tan pron

to como se disiparon las guerras civiles, la burguesía arrojó

fríamente por la borda todo lo que no correspondía a sus opinio

nes y concepciones. 

Las mujeres cultas y políticamente activas del Renaci - 

miento fueron de nuevo totalmente absorbidas por sus tareas domés

ticas. Esta retirada al interior de la estrecha concha familiir - 

tuvo lugar paralelamente - Ir estabilización del nupvo order eco- 

n6mico y el desarrollo del capital industrial. 

Se supone que los derechos de la mujer y su situación en
la sociedad dependen de su participación en el trabajo productivo. 

En la época del Renacimiento, la mujer había permanecido la mayo- 

Jefería de las veces depediente de su marido o de su padre, el 1, 
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de la familia. No era en realidad sino una minoría, y no una ma

yoría de mujeres, las que procuraban forjarse una existencia in
dependiente. 

1. 5 R37VOLUCION INDUSTRTAL. 

La producci6n industrial se desarrn116 en el transcurso

del siglo XVIII en dos estados capitalistas, Francia e Inglaterra. 

En Francia el sistema de la manufactura dominaba entonces la pro
ducci6n. Pero las fábricas no eran sino de forma excepcional lo

bastante grandes como para que se Dudiera hablar de empresas indus
triales, o sea, que sobrepasaban los cien obreros. El trabajo a do

micilic- y la manufactura eran florecientes y se extendieron por ta
da Francia. Pequefias empresas de manufactura que contaban con más - 

de diez o veinte obreros se multiplicaban en la regi6n parisina y
en las demás ciudades francesas. En esas manufacturas se confeccio

naban no s6lo tejidos y sábanas pesadas, sino también artículos de

oro o de metal, así como toda clase de objetos de uso corriente. 

Numerosas mujeres trabajaban en el tejido y el hilado. Representa- 

ban a menudo hasta el noventa por ciento del conjunto de las fuer- 

zas de trabajo empleadas en este sector. En Francia la confecci6n

de la seda había Dasado a la producci6n industrial. En este sector

la fábrica se había impuesto sobre la industria a domicilio y la - 
manufactura. En vísperas de la revoluci6n francesa el proletariado

femenino se desarroll6 considerablemente, y los arrabales de París

se inundaron de mendigos y prostitutas, de una multitud de mujeres

sin trbajo que padecían miserias y hambre. Las mujeres reclamaban

igualmente el derecho al trabajo para el hombre y la mujer al mis- 
mo tiempo que la prohibici6n al hombre de trabajar en los oficios

tírir nmente femeninos, comprometiéndose paralelamente o renunciar

a buscar trabajo en los sectores típicamente masculinos. 

Si buscamos trabajo, no es para liberarnos de los hom -- 

bres, sino para edificarnos una existencia propia en un ámbito mo- 
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desto, decía una de aquellas peticiones. 

El movimiento de las mujeres y su revindicaci6n por el - 
reconocimiento de los derechos humanos de la mujer naciO a fina - 
les del siglo XVIII, en este caso a causa del desarrollo general

de la -producci6n y de la economía rncional y del papel creciente
que la mujer ocupaba en el interior de la producci6n. 

La revoluci6n industrial alter6 profundamente los siste- 
mas de trabajo. El traslado de la producci6n del recinto domásti- 

co al taller y la fábrica, tuvo consecuencias evidentes para la - 

mano de obra femenina: la mujer qued6 en el hogar y se favoreci6
mayormente su marginaci6n, en ese momento conyuntural de la histo

ria del trabajo. Una vez más se hace patente que la valoraci6n

social del trabajo estaba relacionada con el sexo de la persona
que lo ejecutaba. Las mismas actividades manuales que la mujer

realizaba con poco o nulo reconocimiento dentro del hogar - tales

como la cocina y el mantenimiento de los locales-, se conicrt an

automáticamente en tareas " importantes" en cuanto se realizaban

en la fábrica, ejecutadas por hombres' I.( 1) 

Pero a pesar de todos estos cambios, las mujeres euro

peas y americanas emprendieron una lucha ardua en pos de sus de

rechos al trabajo. 

1. 5 LAS GUETIRRAS MUNDIAMES. 

Dos acontecimientos internacionales de notable impor - 

tancia brindan en la primera mitad del siglo XX, la máxima orortu

ri(19d de la mujer ante el trabajo: l primer-  la segunda guerra

mundial. " El hombre tiene que ir a combatir y ella es llamada para
ocupar su puesto en la industria. Las mujeres salen de sus hoga - 

res y tienen que acudir a los lugares de trabajo, para poder man- 

tener en funcionamiento las más importantes industrias de los pqj
ses beligrantes. Sin embargo, al terminar cada una de esas dos - 

grandes conflagraciones y sobrevenir la desmovilizaci6n militar - 
1) KoiloñT-ai, A. Sobre la liberaci6n de la mujerISeminarin de Le

nin eBición 19'/ 9. p 94rado de 1971) Ed., Fontamara. ler e
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masculina, 1,9 se hace critica y la mujer - que habla al

fin sabido de un reconocimiento, una independencia y valoraci6n
social por su trabajo, ademas de la satisfacci0n de ver sus es - 
fuerzos remunerados por el salario-, se resiste a volver a re - 

cluirse en su hogar. Los honbres, por su parte, se disponen a re

cuperar su liderazgo familiar y ocupacionaP. ( 2) 

Muchas mujeres tuvieron que aceptar una nueva " derrota" 

y dejaron de trabajar. Otras, principalmente aqu&llas que perdie

ron a sus esposos, padres y hermanos en la guerra, trataron de - 

se- uir en sus trabajos, pero Ceneralmente fueron reubicadas en - u

ocupaciones que no eran tan solicitados por los hombres, como es

el caso de las labores de oficinista y la atenci0n a clientes -- 
en comercios y tiendas. 

Es así, c6mo las mujeres fueron lanzadas a la fuerza de

trabajo en esta segunda guerra mundial, ya que se necesit6 la ma

no de obra femenina, aunque no hay que olvidar que la guerra

brind6 n las mujeres estadounidenses sus mayores oportunidades
econ6micas, y que en todo período de emergencia nacional la mu

jer ha servido con dístínci6n en diversas actividades, pero des- 

pués se le ha tratado como grupo marginado cuyas capacidades han
sido utilizadas inadecuadamente. 

Es por esta raz6n que " cuando la demanda de mano de - 

obra es alta, los patrones tienen que recurrir a la oferta de - 

reserva de mujeres desempleadas que han sido programadas para - 

retirarse al hogar en periodos de recesi0n".( 3) 

3) Estudios sobre la mujer: El empleo y la mujer, bases te6ri- 

cas, metodol6ricas y evidencias em írica. Secretaría de Pro- 
gramación y Presupuesto. ler edición 1982. p 117
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2. DIFERENTES CONC7PCIOW-,S SURRE LA DEPENMIMCIA DE TA MUJER. 

La situaci6n de la mujer ha tenido mi5ltiples caracterís- 

ticas, algunas veces desde pequeña ha estado orientada en el sen- 

tido de asumir y mantener una posici0n secundaria, inferior, de - 

sigual, con respecto al hombre. Por lo regular la educaci6n que - 

recibe la lleva a cumplir el papel, que seEún le corresponde: ser

madre, esposa, traer hijos al mundo, cuidarlos y atender al hom - 
bre; algunas veces como unicas funciones. 

Hemos vivido por siglos en una cultura sexista, discri- 

minatoria de la mujer, creada por una sociedrd patriarcal. Esto

ha provocado que la subordinaci6n de la mujer no sea percibida

por hombres y mujeres como un hecho cultural impuesto y modifica- 
ble, sino como un orden natural y por lo mismo incuestionable. 

Cuando se analiza la conducta o las actividades desempe- 

fiadas por el hombre y la mujer, en general no se hace en terminos

de la diferenciaci6n de roles o papeles impuestos por la sociedad
a cada sexo - diferencia sobre la que la misma sociedad ha funda - 

mentado sus instituciones y su cultura, sancionando ál que viole

esta supuesta diferencia por todos los medios de que dispone, pr2

hibiciones legales o culturales, tabues rigurosos, castigos y re- 

chazos, sino que inversamente se atribuye esta distincí6n a una - 

diferencia natural biol6gica- que habría determinado el papel que

la sociedad espera desarrollen el hombre : r la mujer%( 1) 

No obstante, varios estudios, entre los que destacan - 

los, de Margaret Mead y Helmut Schelsy ( 1924- 1939) han demostrado

que " la mayor parte - si no todos- de los rasgos esenciales que se

1) Urrutia, E -, ma- e, y- Realidad de la mujer. Ed. SEP DIANA
ler edici6 . b 5- b4
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han descrito como reservados a uno u otro sexo estan tan debilmen

te ligados al sexo en sí como pudieran estarlo la indumentaria o

el estilo de peinado que cierta comunidad prescribe en un momento

dado al hombre y la mujer".( 2) 

Estas diferencias - 7- recen, más que como una raz6n, como

un pretexto para la diferenciaci6n social del papel atribuido a

ambos. 

Baste como argumentos los hallazFos de Margaret Mead, so

bre tres investigaciones realizadas entre los pueblos de los ma - 

res del sur( Pueva Guinea). 

En estos estudios, se encontr6 " que la tribu Arapesh es- 

tá organizada en funci6n de una sociedad cooperativa, por el que

hombres y mujeres, fisil6Ficamente diferentes - desarrollan una - 

personalidad que, llamaríamos maternal, en lo que concierne a la

atencion de los niños, y femenino en sus aspectos sexuados. Se - 

educa por ipual a los individuos de ambos sexos para que sean coo

perativos y pacíficos, y para que respendan a las necesidades y - 
demandas de los otros. 

En rnarcado contraste con estas actitudes, se descubri6

entre la tribu, Mundurumor, que hombres y mujeres llegan a ser crue
les, ae--resivos, DositLvamente sexuados, un un mínimo de ternura - 

maternal en su personalidad. Los dos sexos se acercan a una perso

nalidad tipo que nosotros, en nuestra cultura, s6lo encontrarla - 

mos en un hombre indisciplinado y muy violento. El ideal Arapesh

In onstituZ,- el hombre tr- 1, 4" 1- - re--rtivo, casado con una mu. - 

er de igual condici6n. 

El ideal Mundurumor es el hombre agresivo y violento, - 

cuya esposa posee el mismo temperamento. 

2) Mead, M. Sexo 7 Temperamento en tres sociedad,(,s - primitivas. 
Ed. Paid6_s, Bs. Aries, 19bi. p' 5
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Fn la tercera tribu, los Tchombuli, se encontr6 un verda

dero reverso de las actitudes hacia el sexo que riCen en nuestra

cultura: mientras la mujer es el elemento consciente, dominador, 

organizador, encargado de la direcci6n; es la responsable de la

producci6n de bienes de consumo, asi como la coTrercializaci6n, y

la que lleva la iniciativa en las relaciones er6ticas, el hombre

no es sino su d6cil compañero, tímido, sensible, es el que mues - 

tra coquetería con propensi6n a las habladurías y los pleitos, es

el que se encarga de la decoraci6n y de las labores que requieren
sensibilidad estética, por lo que se halla subordinado desde el - 

punto de vista emocional".( 3) 

Estas investigaciones contribuyen demostrando que el tem

peramento de un individuo, tiene grandes variaciones , a las cua- 

les pueden aproximarse por su educaci6n, con mas o menos exito -- 

segun el individuo, los miembros de uno o de los dos sexos. 

Por este motivo hay que hacer referencia que cuando al- 

guien nace, ya está su papel esperándole, papel en el que esta - 

escrito c6mo debe pensar, sentir y actuar en el caso de haber na- 
cido mujer u hombre. 

Lo que caracteriza el status social de la mujer es prje

cisamente el no tener un status por sí misma. Primero se le defi

ne por el hombre que sea su padre, luego por el hombre al que - 

esta casada ( la " señora de . . . 11 no es accidental) y finalmente

por el de los hijos".( 4) 

Desde el momento de nacer tenemos ya el sello de ser - 

producto de un fracaso por no haber sido varones, se nos impide

desarrollar nuestra capacidad volitiva. Se nos inculca que, como

mujeres, somos criaturas d6biles, desvalidas, inferiores física

3) Mead, p 23-5
4) Loreto, H. Personalidad de la mujer mexicana. M6xico, 1961

p 6? 
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e intelectualmente a. los hombres, por lo que tenemos la obliga- 

ci0n moral de justificar nuestra existencia siviéndoles lo me - 

jor posible, ya que ellos en cambio nos protegerán moral, econS

mica y físicamente. Nos quitan así de Drincipio toda confianza

en nuestras propias canacidades, haciendo qne nos aceptemos co- 

Yno dependientes del hombre para subsistir%( 5) 

Es por esra raz6n cite no nos debe asombrar las actitu- 

des pasivas que ale -unas mujeres tienen cuando se les pregunta, 
Por qu6 no trabaja o por qué nc estudia? la respuesta general

es " no se debe" o " no me dejan", siguiendo así el sendero senci

llo de la dependencia, sendero en el cual no viaja sola sino

acompañada por quienes han creado, defendido y sotenido el man- 

tenimiento de esa relaci6n de dependencia. 

Para el hombre es un peligro constante el que la - 

mujer no este bajo su supervisi6n; en principio no hace nada - 

mas que lo que ha hecho toda la vida; explotar a la mujer. Hay

que darse cuenta de lo absurda que es esta situaci6n: el var6n

hace todo lo imap.-inable para conservar la dependencia de la mu- 
jer. 

La independencia de la mujer es lo que le resulta mas

peligrosos al hombre, el cual siempre ha negado que una mujer - 

se pueda portar " como hombre". 

La mayoría de L - s mujeres están ya incoactivamente ama

estradas, la educaci6n infantil, la escuela, la ínstrucci6n pro

fesional el ejercicio mismo de la profesi6n han sido otras tan- 

tas ocasiones de meterle en la cabeza la idea de que el hombre

es el ser mayor, el más noble, el más importante, el verdadera - 

5) Urrutia, E. Op. Cit. p 69
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mente activo. 

La cortesía de los hombres para con las mujeres, esas

medidas que aconseja la comisi6n de buenas maneras, como mante

ner las puertas abiertas, ayudar a quitarse el abrigo, etc., - 

son -Drocedimien-f- ns d doma. Con ellos se trata de inse7urizar

a la mujer, hacerla dependiente del hombre y débil en toda la- 
situaci6n en la que falte él. De lo que se trata es de impedir

Por todos los medios que la mujer llcE-ue a ser adulta".( 1) 

Hay que hacer hincapié que hasta una instituci6n como
es la iglesia, pese a ser importante por su propia ley, manda

engendrar, induce a las mujeres que creen en ella a ser como - 
los animales: que en algunas ocasiones tienen que concebir des

pu6s de cada acto sexual y ni siquiera cuenta con el hecho de
que, en realidad, ni los animales son como animales en ese sen
tido, porque una cierva, por algán cruce de circunstancias de

temporada de celo, de jerarquia en la manada y de otras influ- 
encias externas, pueden también gozar sin concebir. La prohibi

ci6n de los anticonceptivos, la condena si usa 6stos. En real¡ 

dad esto es para imponer a la mujer una dependencia. 

Ya desde tiempo inmemorial, el papel de la madre ha

adquirido su adecuada expresi6n en el término de llabnegaci6n" 

que significa ni más ni menos la neCaci6n absoluta de toda sa- 
tisfacci0n egoísta. 

Es así como la estructura de nuestra familia mexica- 

na se fundamenta en dos proposiciones funda-, rtnles: 

a) La supremacia indiscutible del padre, y

b) el necesario y absoluto sacrificio de la madre. 

1) SchUtz, H. La mujer domada. Ed. Grijalbo, 3er Edici6n Ig?2. 
p. 27
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Es por esta raz6n que a la mujer día con día se le so— 
mete, se le dice que debe servirle al hombre en la forma como
se le ha enseñado desde Dequeña: no. juegues con carritos, sé — 

dócil y todos te aceptaran, no te portes como marimacho, tú — 

eres una niña buena y obediente, etc. Así es como a la mujer se
1  prera—a para que entre en el cam` no tie la abnegación, la ne— 

Faci6n de todas sus necesidades y la persecuci0n absoluta de la
satisfacción de las de todos los demás".( 2) 

La' prímera de las cosas que debe hacer la mujer es - 
trabajar. Hay que concebir el trabajo, en primer término, como

la primera fuente de independencia frente a la necesidad de
subsistir. Si no tenéis, mediante vuestro trabajo, independen

cia, estareis siempre dependientes y sojuzgadas, cualquiera que

sea la forma, a veces socialmente brillante, que esta dependen- 

cia pueda adptar. Vuestro sometimiento estará en raz6n inversa
de la cuantía de independencia conseguida por vuestro trabajo. 

Hay demasiadas constataciones de ello para que valga la pena in
sistir más en este punto. Por lo tanto, en este sentido se pue- 

de decir que la relación de hombre -mujer es, en nuestra estruc- 

tura caritalista, la de una dependencia de ésta con respecto de
aquel. Esta dependencia imprime su específico carácter a toda - 
la vida de la mujer. Las mismas leyes que determinan nuestras

relaciones de producci6n entre nosotros, la existencia sencilla

mente de una clase dirigente y explotadora y de otra dirigida y
explotada, se proyecta en la relación hombre -mujer en forma tam
bi6n de explotnd--- rxnlotr-,do".( 3) 

0

2) Díaz, G. R. Estüdios de Psicología del Mexicano. Ed. Trillas

México, 1977. p. 27
3) Castilla del P. C. Cuntro ensayos sobre la mj1jer. Ed. Alianza

Séptima Edici6n. 19TY-. pp. - 54-. 5
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Es necesario cambiar los patrones de conducta en contra
de una ace taci6n tanto por hombres como por mujeres; de . una es- 

tructura manejada por los hombres que asigna ciertos papeles co- 
mo " masculirc- II o otros " femeninos" 

Debe quitarse todas las brechas que hacen que un grupo
de seres humanos manipule, domine y explote a otro, en este caso

debido al sexo. Se debe esforzar por terminar con la dependencia

de un ser humano con respecto a otro o de un sexo con respecto a
otro, y por qué no terminar con la dependencia econ6mica de -- 

ciertas mujeres. 

Ahora bien, enseguida se mencionaran algunas investiga- 

ciones que se han realizado en relaci6n aunque sea indirecta con
la dependencia de la mujer, y que nos da una idea del concepto - 
que se tiene de ella. 
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Autora: Rojas, RodríEuez S. 

Título: La evaluaci6n masculina de algunos aspectos psi
col6gicos de la mujer mexicana que trabaja. 

Procedimiento: Se realiz6 un estudio de campo tipo explorato - 
rio y descriptivo, dentro de la psicología in - 
dustrial, para conocer la opini6n de los varo
nes mexicanos, respecto de algunos aspectos

Psicológícos de la mujer en el trabajo, que se

concretan en preguntas e hip6tesis. 

Se emplearon 200 sujetos varones mexicanos, de

los cuales 100 eran solteros y 100 casados, es- 

cogidos al azar, de edades entre los 22 y los - 
60 afíos de diferentes niveles cutlturales, se - 

elabor6 un cuestionario para los fines que la - 
investiCaci6n, alCunas preguntas fueron para - 

precisar la opini6n de los varones, respecto de

la mujer que trabaja. 
nosultados: Se indar-6 la opini6n masculina respecto de la - 

dependencia o independencia de la mujer en el
trabajo y el resultado fue: que la mayor parte

estuvo de acuerdo en que la mujer trabaje, ya

sea Dor su propia cuenta o a sueldo ( 70% de los

solteros y 68% de los casados). 

A, orR bien los solteros, en un porcentaje impc r

tante opinar6n que deberían trabajar las muje- 

res con absoluta independencia de si son solte- 

ras o casadas y a cualquier edad, aunque si hu- 

biere que escoger, se pronuncian porque las tra

jadoras sean solteras. 

Conclusiones: Entre algunos aspectos que se dijo fue que la
mujer mexicana en general, ya no acepta de bue- 
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na gana su dependencia del hombre, que ha - 

colocado tradicionalmente en un seffundo lu- 

gar. 

Autora: Buen, Rodríguez R. 

Título: Lectura de revistas y su efecto sobre el

concepto que de sí misma tiene la mujer. 

Procedimiento: Se realiz6 un estudio exploratorio, utili - 

zando una muestra de 110 mujeres que radica

ban en la U. Habitacional Ejercito de Ote., 

la muestra fue extraida en forma empírica o

no probabilistica, cuyas edades fluctuaban

entre 18 Y 53 afíos y que supieran leer. 
Para la obtenci6n de los datos se utiliza - 

ron dos entrevistas estructuradas y dos ana
lisis de contenido de la misma revista. 

Resultados: La revista de mayor consumo por parte del

pueblo mexicano, son " Kaliman", con un to - 

tal de 8000, 000 ejemplares al mes, " Lágri - 

mas, risas y amor" con un total de 4, 800. 00

ejemplares al mes. 

Conclusiones: Concluyendo, el concepto que de sf misma - 

tiene la mujer, en rel,- i-6ii a la lectura de

revistas ha sido estudiado en forma parcial. 

Lo que ha limitado este estudio, al conside- 
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rar s6lo un aspecto. Para poder entender en - 

forma más precisa y poderle dar un mayor gra- 

do de validez al estudio del concepto de sí

misma tienen las mujeres 9 específicamente so
bre los factores socializantes que le han ido
conformando, y al -unas características de suw

personalidad especialmente todo aquello que - 

nos de parte de datos sobre el concepto de si
lo que la mujer piensa que es, los que otros
piensan que es, y lo que ella piensa que -- 
otros -¡ ensan cue es. Por otro lado conocer

en forma cuantitativa y cualitativa las carac
terísticas de todos los elementos de los me- 
dios de comunicaci6n masiva a los que se ha - 
yan expuestas las mujeres estudiadas. 

Autora: Silva, Conde Rita V. 

Título: Dependencia e Influencia Social en Mujeres - 
Casadas. 

Procedimiento: Se realiz6 un estudio exploratorio, en donde

se elabor6 un cuestionario cerrado formado - 
Por 34 preguntas. La muestra estuvo constitui

da por 196 mujeres de las cuales 103 trabaja- 
ban rer,ineratilr* mente Y 93 no trabajaban, cp- 

sadas, entre 21 y 45 años de edad, pertene - 

cientes a la clase media y que viven y desa— 



rrollan sus actividades en el D. F. La mues - 

tra fue seleccionada en forma accidental por

cuota( centros de trabajo, de casa, centros - 

recreativos) es decir, se entrevistaron a - 

las mujeres en forma accidental, siempre y - 

cuando reunieran las características de sexo

edad y clase social especificadas para el es

tudio y pudieran colaborar voluntariamente. 

Resultados: Las edades del grupo de las mujeres casadas

que trabajan remunerativamente, se concen - 

tran entre las mujeres de 21 a 30 años de - 

edad que representan el 61. 4%(mhs de la mi - 

tad de la muestra). El grupo de mujeres en - 

tre 21 Y 35 aflos representa el 80. 7% de la

m estra. Lo que significa que en su mayoría

la muestra estuvo integrada por mujeres j6- 
venes. 

Conclusiones.. 
En cuanto a la toma de decisiones indepen - 

dientes o dependientes en el hogar, a las - 

funciones que se supone debe asumir con res

pecto a su rol sexual como mujer, a la in - 

fluencia que ejerce su grupo social de refe

rencia para aceptar o no los estereotiDOS - 

sexuales a la participaci6n de actividades

sociales y/ o culturales. Las mujeres casq - 

das que trabajan remunerativamente toman de

cisiones más independientes en el hogar, 

sus esposos participan más independientes

en el hoy, sus esposos participan más en
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actividades domésticas y son menos afectadas

por la influencia familiar que las mujeres

casadas que no trabajan remunerativamente. 

Autores: RodríEuez de A, G., Almeida, E., Mercado, D. 

y Rivero, W. M. 

Título: AlCunos factores psicol6gicos que afectan el

cambio del papel y estatus de la mujer en - 
lléxico. 

Procedimientos: Estc reporte presenta la parte mexicana de - 

un estudio mas amplio realizado en 4 países

Francia, U. S. A., Tánez y México). 

La muestra fiie de 600 estudia-ntcs de clase - 

media de la ciudad, distribuídos en 12 celdi

llas( 50 estudiantes por celdilla), 300 hom- 

bres( 150 de escuelas técnicas, 150 escuelas

tradicionales y/ o universidades). Los obje- 

tivos específicos fueron determinar similitu

des y diferencias entre j6venes de clase me- 
dia, estudiantes urbanos, hombres y mujeres, 
de dos diferentes orier+-acic-- p

a) escuelas técnicas y b) escuelas con orien

taci6n universitaria. Con un diseño facto

rial 2X3X2( sexo Dor edad, por orientaci6n

académica), el estudio enfoc6 las diferen
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cias y similitudes entre los sujetos respez- 

to a su masculinidad -femineidad, estereoti- 

pos sexuales, estilos de enfrentamiento, as- 

piraciones y expectativas educativas y valo- 
res ocupacionales. 

Los instrumentos fueron: 

Dos cuestionarios, dos pruebas una de orien- 

taci6n hacia la familia y el trabajo y otra
de filosofia de la vida elaborada por el Dr. 

Díaz, G. Dos inventarios, el de valores - 

ocupaciohales y el diferencial semántico pa- 

ra medir el autoconcepto sexual. 

Resultados: Se encontraron diferencias significativas - 

entre los sexos( F. 6. 798, p=0. 009). Los hom- 

bres valfian más al matrimonio que las muje- 

res* * La variable IINfimero de hijos deseados" 

los estudiantes de orientaci6n técnica sexo

masculino, desean tener mayor nilmero de hi- 

jos que las estudiantes( sexo femenino) de

orientaci6n técnica. La diferencia entre

los hombres y mujeres de orientaci6n univer
sitaria fue mínima. 

xisten diferencias significativas debidas

al factor sexo en la variable ' Tropia mas- 

culinidad". Los hombres obtuvieron resulta- 

dos más altos que las mujeres, y los de - 

orientaci6n universitaria obtuvieron más al

tos que los de técnica. 
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Los resultados de el factor ' Tropia femi

neidadl1 indican que las mujeres obtuvieron

puntuaciones más altas que los hombres y
los estudiantes de orientaci6n universita- 

ria mas que los técnicos. 

Las imágenes de hombre ideal y mujer ideal
de nuestra muestra es también interesante

No hubo diferencias significativas en tér- 

minos de la imagen masculina del hombre - 

ideal. 

Conclusiones: Los resultados anteriores apoyan que " la - 

adhesi6n a los estereotipos culturales pa- 

ra los roles sexuales tiende a decrecer co

mo funci6n del nivel educativo' I. Las estu - 

diantes mujeres ya han loGrado alguna igu- 

aldad con sus compañeros hombres. El ha - 

llazGo de que las mujeres deseen tener me- 

nos hijos que los hombres Duede estar rela

cionad.o con su preocupaci6n por tener que

dejar los estudios para cuidar bebés. Otro

dato que merece mencionarse es que a la

estudiante le gustaría que el hombre tu - 

viera mas rasgos femeninos y que la mujer

tuviera mas rasgos mnsculinos. 

En términos de notivaci6n es relevante ha- 

cer notar que no hubo diferencias por sexo

en maestría trabajo y competencia. Hombres

y mujeres mexicanas mostraron una estructu
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motivacional semejante, por lo tanto esto per

mite vislumbrnr un desarrollo Dromisorio Ya- 

cia el logro de igualdad de estatus entre el

hombre y la mujer en M6xico. 

Los reSUltados revelan que se está llevando a

cabo un cambio en M6xico en las suposiciones

básicas sostenidas por los estudiantes hom -- 

bres y particularmente por las mujeres. 
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2. 1 COMT',NTAPTOS. 

Haciendo un análisis de los estudios expuestos anterior

mente, algunos de & stos nos muestran la importancia de el ¿por

qu6? estudiar la dependencia de la mujer. 

La presente investiCaci6n que se llev6 a cabo es preci- 

samente investigar la dependencia de la mujer, pero en el ambien

te <¡e trrbajo. La t6cnica que se utiliz6 fue el Feed -Back desde

el Análisis Experimental de la Conducta. 
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La dependencia ha sido un tema de investigaci6n muy am- 
bigua. Existen algunos datos que sugieren que las mujeres, com - 

binando todas las edades, son más dependientes, pasivas y confor

mistas que los varones( Kagan, 1964; T7] er, 1965). 

Puesto que esta investigaci6n versa sobre la dependen- 
cia de la mujer en el trabajo, se crey6 conveniente mencionar - 

algunas definiciones que ciertos autores han proporcionado so - 
bre la dependencia e independencia. 

3. DEFINICIONES DE DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA. 

Para Zajonc la " dependencia de conductas, son las si - 

tuaciones en que la conducta de una persona recibe influencias
de la conducta de otra o de otras, sin influir, sin embargo, so

bre los comportamientos de estas Ultimas11.( 1) 

Lindgren menciona que " dependencia de campo, es cuando

los individuos cuyos juicios propenden a basarse principalmente
en las indicaciones que les brinda su medio exterior. Los indi- 

viduos dependientes de campo, tienden a mostrar escasa iniciati

va para cambiar el statu. quo, a ser d6ciles y conformarse y a
sentirse confusos cuando realmente se enfrentan a situaciones - 
nuevas% ( 2) 

Riesman dice que " una sociedad dependiente de la di - 

recci6n interna, cuyos individuos buscan en el interior de sí - 

1) Rodríguez, A. Psicología Social. México, 1976. Editorial - 
Trillas, ler Edición. p. 255
LindEren, H. C. a lr 7sicolor5a Social: México
1972. Editorial Trillas. ler Edici6n p. 211
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mismos el sentido de su conducta, lo cual les resta independen

cia y done las desviaciones producen como sentimiento princi - 

pal la culpa. 

Ahora bien, una sociedad deDendiente de la direcci6n

Por otros, cuyo caracter social produce en sus miembros una - 

conformidad asegurada por esa tendencia a ser sensibles a las

expectativas y referencias de los otros. El control se expresa

en ella mediante la ansiedad difusa que sienten sus miembros al

expresar inconformidad".( 3) 

Dependencia Afectiva ORelaci6n propia de la primera - 

infancia con respecto a la madre. Esta dependencia afectiva le

es necesaria al niño para su auto -desarrollo psicofísico. Los

estudios presuponen una regresi6n y, por tnnto, una inmadurez

de un yo inseFuro. S. Freud opina que este fen6meno tiene oríg1
nes en una desvalida infancia y juventud, el sujeto busca en - 

la sociedad la deficiencia paterna o materna y si no logra un
ajuste social satlafactorio caerá víctima de ese sentimiento - 
de inseguridad, desvalidez y dependencia, que no son sino acti

tudes neur6ticas1l.( 4) 

Dependencia " Implica apoyarse en otra persona para

conseguir su ayuda , se obtiene ayuda para solucionar un pro

blema que uno no puede resolver por sí mismo".( 5) 

p (
3) Salazar, J. M., Montero, M., Mufloz, C., Sánchez, E., Santoro, 

E., y Villegas, J., PsicOloaía Social. México, 1980. Editorial
Trillas, 2o. ReímpresirE-. P. ¿'/ b. 

4) Diccionario de la Lenrun EsDaflola. Madrid, 1970. p. 296
5) Bardwick, J. M. PsicoloFía de la Mujer. Editorial Alianza

Madrid, 1980. .— TM
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Dependencia: " Subordinaci6n. vínculo, sujeciOn, sumisión

supeditación, estar una cosa vinculada con la otra, necesitar de

otro". ( 6) 

Dependencia.-" Subordinación, situaci6n de sujecion res- 

pecto del que tiene mayor poder o autoridad".(?) 

Dependencia: " Subordinaci6n, reconocimiento de mayor pa
der o autoridad". ( 8) 

Dependencia: " Confianza, seguridad, poseci6n, subordina

ci6n, sostén, apoyo". ( 9) 

Dependencia: " Subordinaci6n, reconocimiento de cierta

autoridad' que tíene una piprsona".( 10) 

6) Diccinnario de SiTi6nim.os y Contrarios. Ed. Teide. ler Edici6n. 

M& xico, 1983. p. 112

M Enciclopedia Salvat Diccionario. Ed. Salvat: Barcelona, 1973. 
p. '/ 5. 

8) Ránces, A., Diccionario Ilustrado de La Lengua Espsaola. Ed. 
Sopena: Barcelona, 1972. p 56. - 

9) Diccionario de la Len a Espafiola. Op. Cit. 6710) T51ccionarío AngZa de Fa Lenfrua Esrafiola. Ediciones Anaya. 
2a. Edic 7 .* '."

acirici, 19bl. P. 230
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Influencia independiente, la persona influenciada no de

pende de la persona que ejerce la influencia, ni de las caracte— 

risticas de ésta, y sí de la reorganizaci0n cognitiva provocada - 

por la misma".( I) 

Independencia de Campo, son individuos cuyos juicios - 

suelen basarse en datos que obtienen, en gran parte, de fuentes

interiores". ( 2) 

La independencia tiene su origen en una dependencia - 

previa y se relaciona probablemente con la confianza en sí mismo. 

En la conducta de loEro uno es independiente cuando sabe que pue- 

de realizar algo por sí mismo, confiar en las propias capacidades

y el propio criterio, y que si se le encarga determinada tarea es

por su propia valía". ( 3) 

Independencia: " Dícese del que sostiene sus derechos u - 

opiniones sin dejar influir por otros, o del que no tiene rela - 

ciones con otras personas, o no cuente con elIPR nsra hacer al - 

go." ( 4) 

Independencia: " Que no tiene dependencia, que no depen- 

de. de otro". ( 5) 

I- 1— endencia. " Libr-, capaz de mantenerse por si so - 

0 1011.( 6) 

Independencia: ' Talta de dependencia, libertad, autono

mía". ( 7) 

guez, A. Op. Cit. p. 240
2 oindreren, H. C., Op. Cit. p. 211

Bardwick, J. M., Or. Cit. l). - 102) 
4) Diccionario de bin6nimos Y Contrarios. Op. Cit. p. 234
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Cabe ahora anali7ar las definiciones expuestas anterior
mente, y darnos cuenta que cada uno de los autores tienen sus de- 

finiciones mixv particulares de lo que es la dependencia y la inde
r: n,; ia. 

Los autores de psicología social hablan de dependencia - 
de campo, social, de influencia independiente e independencia de

de campo; lo que permite vislumbrar la relaci6n que tienen estas

definiciones con los conceptos de dependencia e independencia, 

ya que éstos no pueden estar aislados. 

Estos concertos los enmarcan los autores dentro de la

personalidad del individuo, por lo que es imposible desligarlos

del ser hurano. 

De las definiciones anteriores se puede derivar, dos - 

conceptos tanto de dependencia como de independencia, proporcio

nados por Judith, M. Bardwick cuando afirma que: " dependencia - 

implica apoyarse en otra persona rara conseguir su ayuda, y para

resolver un problema que uno no puede resolver por sí mismo e

independencia , cuando la persona puede realizar alguna tarea -- 

por sí misma". 

Estas definiciones parecen ser las más adecuadas, por - 

nue se relaciona con la p— ente nvestigaci6n. 

5) Enciclopedia Salvat Diccionario. Op. Cit. p. 102

6) Ránces, A. Op. Cit. p.. 70
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Esto nos hace reflexionar y llegar a la conclusión de - 

que, si la mujer es dependiente y más en un escenario de trabajo

que es donde interesa realmente puesto que esta investigación - 

es de lo que se trata, entonces sus repertorios conductuales no

van a ser los más óptimos, y la mujer se tardará más en real¡ - 

una tarea, no la llevara a cabo sin que alguien la auxilie y

ésto traera como consecuencia que en un trabajo le den los mejo- 

res puestos a las personas que sean más aptas para realizar esa

tarea. 

Aunque se ha comentado frecuentemente que la dependen - 

dencia es adaptativa en la mujer, existen varias razones para - 

cuestionar este concepto. Cohen( 1966) " lleg6 a la conclusi6n en

una investigación que llevó a cabo, que las mujeres que cumplían

mejor el papel tradicional de la personalidad femenina de ser

pasivas y dependientes eran sencillamente inadecuadas como perso

nas, como compa:Reras sexuales, como esposas y como madres"( I) 

La mujer excesivamente dependiente se siente poco ca- 

paz de actuar con independencia y, consciente de ello, experimen

ta una gran necesidad de apoyo, con lo que se vuelve más depen- 

diente aún? ( 2) 

Es evidente que existe un factor cultural en las dife - 

rencias debidas al sexo ya sea en la agresividad, pasividad y en

la dependencia. A las mujeres se les permite que sean dependien- 

tes pero no agresivas, ya que la cultura refuerza esta tendencia

nr este motivo que cuando la niña va creciendo utiliza -cada
41

vez menos la agresion. 

1) Sherman, A. J., Psicología de la mujer. Ediciones Morova: 

Madrid, 1978. p . 5,1

2) Bardwick, J. M., Psicolop ía de la mujer. Editorial Alianza: 

Madrid, 1980 . p. 191. 
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El temperamento se desarrolla de acuerdo con ciertos - 

estereotipos característicos de cada categoría sexual( la masculi

na y la femenina), basados en las necesidades y en los valores - 
del grupo dominante, y dictados por sus miembros en funci6n de - 

lo que más aprecian en si mismos y de lo que más les conviene - 
exigir de sus subordinados: la agresividad, la inteligencia, la

fuerza y la eficacia, en el macho; la pasividad, la ignorancia - 

la docilidad, la " virtud" y la inutilidad, en la hembra"( 3) 

Para finalizar con esta fase, no nos queda más que men- 

cionar que a la mujer se le condiciona socialmente para que acel2
te y asuma esa dependencia y logre convencerse a sí misma que - 
ese es su papel en la sociedad. 
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4. EL TRABAJO DE LA MUJER. 

El trabajo de la mujer no sido un fén6meno nuevo, sino

q, e en todas las etapas de la Historia de la humanidad la mujer
aparece en posici0n trabajadora. 

A medida que ciertas ramas de la industria se han desa
rrollado, ha sido necesaria la incorporación de la mano de obra
femenina, auÉque no hay que olvidar que muchas veces no son si- 

no prolongación de los trabajos que realiza en el hogar, como - 

pueden ser actividades de: meseras, maestras, afanadora, cocine

ras, enfermeras, etc. 

El capitalismo, al generalizar la mercancia, lleva a

sus últimas consecuencias la división del trabajo y la oposí - 
ci6n entre el universo de la producción mercantil y la esfera - 
de la reproducción. Las mujeres se encuentran entonces conque - 

encarnan el grupo social adscrito a la reproducción privada, y

su estatuto específico en la sociedad capitalista, incluso sus

relaciones con el trabajo productivo, están marcados por dicha

pertenencia al mundo de la reproducción doméstica( las mujeres
son proletarizadas como mujeres, con salarios bajos y en ofi - 
cios femeninos). Esto no significa que las mujeres ya no parti- 
cipen en la producción; lo hacen en condiciones mucho más des- 
favorables1l.( 1) 

Ahora bien, también en las sociedades precapitalis - 
tas; " su estatuto está en función de su dependencia casi total

Y de su especialización en las tareas de reproducción de la es
pecie y de las tareas domésticas".( 2) 

1) Artous, A. Los orígenes de la opresi6n de la- ruier.( siste- 
m capitalista Z o1resión de la_mujer). Editorial Fontama- 
ra: Barcelona, 19Vg. p. 126

2) Artous, A. Op. Cit. P. 133
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Para las mujeres de una sexualidad media, es p*robable - 

mente, necesaria una cultura especial, de tipo femenino, ajustada

a las características psicológicas y fisicas de la hembra; un - - 

ejemplo de ello es la delicada destreza manual y la paciente aten

ci6n de los sentidos que requieren muchas de las prácticas de la- 

boratorio, las cuales encuentran ejecutoras perfectas en el sexo

femenino. En todos los países están los centros de investigación

poblados de mujeres, y entre nosotros ocurre ya lo mismo. Y nada

digamos de otras profesiones e investigaciones de tipo literario

hist6rico, pedag6gico, etc.), que se amoldan muy bien a la típi- 
ca contextura mental femenina".( 3) 

Analizando todo lo expuesto anteriormente, actualmente

ya es una necesidad que la mujer se involucre en el trabajo, ya

sea porque necesita aportar dinero en el hogar 6 por las necesi- 

dades que tiene el sitema al que- pertenesca. 

Ahora bien, las mujeres que han recibido una educaci6n

especial o una instrucción superior se daran cuenta de la satis- 

facción que proporciona la habilidad en la ejecución de un traba

jo. 

No queda entonces más que decir que la mujer posee - 

cualidades con las cuales puede penetrar en el mundo del traba- 

jo remunerado; las mujeres tienen las capacidades suficientes

para poder proyectarse fuera del círculo familiar que es la pos¡ 

Ci6n que la sociedad le ha marcado; por lo tanto, si la mujer -- 

está capacitada intelectualmente al igual que el hombre, enton- 

ces puede desempeñar cualquier labor a cualquier nivel. 

3) Marañón, G. Ensayos sobre la vida sexual. Ed. Espasa- Calpe: 
Madrid, 1969. PP: ES3- - 
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Cabe mencionar que si esta investigaci6n versa sobre - 

la dependencia de la mujer en el ámbito de trabajo, es conve - 

niente contar con una estrategia que permita por lo menos abor- 

dar este problema. 

Se crey6 conveniente que la técnica del Feed -Back era
la adecuada, ya que proporciona al sujeto la informaci6n acerca

de lo adecuado de sus respuestas. Por lo tanto se hablará de el

feed -back, de los tipos que existen y de algunos experimentos - 
que han dado resultado con esta técnica. 

c, 
EL FEED -BACK. 

5. 1 Definici6n de Feed -Back. 

A continuaci6n se mencionaran algunas definiciones que
ciertos autores, han proporcionado sobre el feed -back. 

F. Skinner dice " el feed -back es una informaci6n que - 

adquiere un poder reforzante. El feed -back está orientado siem- 

pre hacia la ejecuci6n de una acci6n, una respuesta a una pre - 

gunta, el cumplimiento de una orden, la realizaci6n de una ta- 
rea, etc.,"( 1974) ( 1) 

El término feed -back es sin6nimo de " conocimiento de - 

resulta—,! y ue acuerdo a Anderson y Faust, se refiere a pro- 

Porcionar al sujeto la informaci6n ( el conocimiento) acerca de

la adecuaci6n( de sus respuestas) de los resultados.( 2) 

Susan Meyer indica que el conocimiento de resultados
confirma" la respuesta cuando ésta es correcta y en caso de - 
1) Skinner, F. Ciencia i Conducta Humana. Ed. Fontanela: 

Barcelona, Espana, 1, y/ 4. 

2) Anderson, R. C», y Faust, G. W. 9 Psicología Educativa, Edito
rial Trillas: México, 1977. 
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que la respuesta sea incorrecta, por lo menos implica la posibi- 

lidad de que responderá correctamente la próxima vez.( 3) 

El conocimiento de resultados facilita el aprendizaje
por dos razones. 

1.- Proporciona un reforzamiento cuando la respuesta - 
del alumno es adecuada, y

2.- Proporciona retroalimentaci6n correctiva cuando el
estudiante comete un error.( Buss, Braden, Orgel y Buss)( Ortíz - 

1982) 

5. 2 Tipos de F2ed- Back. 

En presencia de la emisi6n de respuestas incorrectas - 
pueden surgir resultados o tipos de retroalimentación correcti- 
va: 

1.- Pasar por alto el error, retirar el reforzamiento. 
2.- Decir al sujeto que está equivocado. 
3.- Decir al sujeto que está equivocado y suministrar

la respuesta correcta. 
4.- Decir al sujeto que está equivocado, proporcionar

la respuesta correcta y explicar por qué la res
puesta correcta lo es. 

5.- Decir al sujeto que está equivocado y explicar
por qué. 

Existe un término relacionado con la retroalimenta
ción correctiva: " Procedimiento de correccí6n1l( Schawarzkopf, 

K. S) este término se refiere a que se le pide al estudiante o
sujeto que continúe tratando de responder a una pregunta de re

3) Anderson, R. C., y Faust, G. W. Op. Cit. 
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solver un problema hasta que logra hacerlo correctamente. 

En el ámbito de trabajo, pueden ser aplicables los con

ceptos expuestos anteriormente; cada ocasi6n que el trabajador

termine una tarea se le puede proporcionar feed -back, reforzamien

to o retroalementaci6n correctiva, según lo adecuado de su ejecu- 

ci6n. 

Se puede también aplicar un procedimiento de correcci6n

no s6lamente proporcionándole informaci6n verbal, sino aplicándo

le algf1n programa de modificaci6n de conducta.( Ortíz, 1982) ( 4) 

5. 3 Estudio Experimentai. 

La mayor parte de experimentos sobre el feed -back se - 
han llevado a cabo en el campo del aprendizaje, no obstante, exis

te un estudio en el ambiente de trabajo. 

Schawarz Kopt9 Schwendiman y Butler, presentan un sis- 

tema de feed -back del trabajo a través de un perfil individual

de evaluacíón".( Ortíz, 1982)( 5) 

Los partícipantes en esta investigaci6n fueron adminis- 

tradores que participaron de manera voluntaria. Antes y después

de participar en el proceso IAP, se les administr6 un cuestiona

rio de medici6n en el cambio de actitudes y conocimientos de -- 
administraci6n,, tales como estilos de direcci6n, delegaci6n, lide

razgo y motívaci6n. 

Despu6s de haber participado en el proceso- IA.P,.- los -- 

participantes manifestaron haber obtenido un incremento de 67%- 
bobre la soluci6n de sus problemas. Todos ellos buscaron cam -- 

4) Ortiz, E. G. L, El feed -back en la formaci6n de equipos de
trabajo. Tesis Lic. en Psicología. U. N. A. M. 19b2 p. 111

5) Ortíz, E. G. L. Op. Cit. p. llo
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bios en sus actitudes de administraci6n que trajeron grandes be
neficios a las organizaciones( Ortíz, 1982) 

Para concretar, el empleo que se le puede dar al feed- 
back en la industria son muchos, puede perfeccionar las relacio
nes interpersonales, auxilia en el proceso de entrenamiento, co

mo herramienta en la motivaci6n. 



ii



OBJETIVO: 

UJETOS: 
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Observar el efecto del Feed -Back como procedimiento para redu- 

cir la conducta de dependencia en una secretaria. 

SUJETO EDAD PUESTO

Femenino 38 años Secretaria Ejecutiva

Masculino 37 años Gerente General

Masculino 39 años Gerente de Producci6r

Masculino 33 años Jefe de Montaje

Masculino 32 años Obrero

Masculino 30 años Obrero

Masculino 23 años Vendedor

Masculino 20 años Dibujante

SCENARIO: 

La investigaci6n tuvo lugar en la Gerencia General de una Com- 

ñía que se dedica a fabricar cancelería y mobiliario para cen- 
tros de computo. 

Las dimensiones del lugar donde se llev6 a cabo la investiga- 

ci6n fue de 5. 7OX3. 60 metros. 

En este departamento había dos ventanas pequeñas, dos escrito- 

rios, cuatro teléfonos, dos credenzas, una mesa circular con - 

seis sillas y un sill6n ejecutivo, así como una silla secreta- 

rial, también había una puerta de vidrio -que es la que separa

el despacho de la secretaria y la oficina del Gerente General. 



Sobre el escritorio de la secretaria está una charola de entrada y sal
da para colocar la papelería, al lado del escritorio está un archivero

un escritorio pequeflo que es donde se encuentra la máquina eléctrica dé: 

escribir que utiliza la secretaria, para finalizar con esta descripci6n

del escenario cabe mencionar que el piso es de madera y lo cubre una al
fombra de color ocre. 

I- _IAL= 

Hojas blancas

Pormatos de Registro( de frecuencia) 

Lápices

Plumines

Gráficas de Concentraci6n de Resultados

Gomas

Dos observadores

VARIA13LES: 

A continuaci6n se presentaran las definiciones operacionales de

las conductas de dependencia y Lo dependencia de la mujer y de los hom - 
bres, así como la duraci6n de la ejecuci6n de las tareas y el procedimi k- 
cnto para reducir la conducta de dependencia de la mujer: 

1.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 1 DE LA MUJER: 

Cáda ocasi6n que la secretaria le solicite verbalmente a un compane- 

ro de trabajo, que le resuelva alguna duda que tenga con respecto a

su trabajo. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

2.- CONDITCTA XE D - TENDENCIA No. 2 DE LA MTTT' r"-: 

Cada ocasi6n que la secretaria se le caiga algun objeto, y ella es- 

pere durante un lapso mayor de 15 segundos para -que se lo levante - 
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un compafiero de trabajo. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

3.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 3 DE LA MUJER: 

Cada ocasi6n que la secretaria solicite a un compafíero de tra- 

jo que le proporcione algún servicio, siempre y cuando no sea - 

del compañero rroporcionarselo, como: sacar copias o

conectar algún aparato. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

4.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 1 DE LA MUJER: 

Cada ocasi6n que la secretaria se dirija a la fotocopiadora y - 

ella saque las copias que su jefe le asigne. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

5.- CONDUCTA DE NO D= 1, ZDENCIA No. 2 DE LA MUJER,: 

Cada ocasi6n que la secretaria requiera alFUn objeto( 16pices, - 

aparatos, hojas, etc.) relacionado con su trabajo, y ella se di

rija a donde se encuentra ese objeto. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

6.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 3 DE LA MUJER: 

Cada ocasi6n que la secretaria proporcione ayuda como : ir a

recoger un cheque fuera del lugar de trabajo 6 ir a recoger a

un compañero que tenga algún problema, sin que sea obligaci6n

de ella proporcionar esa ayuda. 

Esta variable se midi6 mediante reristros de frecuencia. 

01

7.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 1 DE LOS HOMBRES: 

Cada ocasi6n que el empleado solicite a la secretaria que le - 
resuelva alguna duda que tenga, con respecto a su trabajo. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 
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8.— COD71,UCTA DE D -T -TENDENCIA Po. 2 DE LOS HOMBRES: 

Cada ocasión que el empleado solicite a la secretaria que le - 

compre alguna cosa, siempre y cuando no sea obligación de ella

ir a comDrarla. 

Esta variable se midi6 mediante registros de frecuencia. 

9.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 1 DE LOS HOMBRES: 

Cada ocasi6n que el empleado requiera algUn objeto como: lápices

hojas, aparatos, etc, ; relacionados con su trabajo y él se diri
ja al lugar donde se encuentra ese objeto. 

Esta variable se midié mediante registros de frecuencia. 

10.— DURACION EN LA EJECUCION DE LAS TAREAS: 

Tiempo que dure la secretaria ejecutando cada una de las tareas

que le son asignadas. 

11.- PROCEDIMIENTO DE REDUCCION DE LA CONDUCTA( FEED- BACK): 

Cada ocasi6n que el investigador muestre a la secretaría las g ár1_ 
ficas obtenidas de las conductas registradas. 

PROCrnTMIENTO: 

a) DISLI 0: 

Se utilizó un diseño funcional de tipo AB. 

b) FASE PRE- INVESTIGACION: 

Pára realizar esta investigación, se visit6 al Gerente General

de la compañía y se le expuso el objetivo de la investigacion; 
una vez que él aceptó que se llevara a cabo la investigación, - 

fijó la fecha en que se comenzaría a correr la investigación. 

Posteriormente, cuando llegó el día señalado se presentó el in- 

vestigador a las 9: 00 A. M., con el fín de hablar con la sacre - 
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taria y con los empleados, para comunicarles que se iba a rea- 

lizar una investigación y se necesitaba la colaboración de - 
ellos. 

Una vez que los empleados y la secretaria no presen- 
taron ninguna objeción para la realización de este estudio, -- 

se comenzó a correr la investigación. 

En esta fase de Pre- Investigaci6n se determin.6 que - 

se tomarían registros anecd6ticos, los cuales iban a permitir

identificar las conductas de dependencia y no dependencia tan- 
to dellos hombres como de la secretaria. La duraci6n de los re

gistros fue de ocho horas en total, tomados a lo largo de cua- 

tro días. 

Inmediatamente después de que se tenían identifica

das las conductas de dependencia y no dependencia tanto de la

secretaria como de los hombres, se procedió a definirlas opera

cionalmente y a elaborar los formatos de registro de frecuen - 

cia, ya que se consideró era el más conveniente para registrar

estas conductas. ( Ver Anexo) 

C) FASE DE INVESTIGACION: 

FASE A ( LII ABAS211: 

En esta fase se registraron las conductas de dependencia y
no dependencia tanto de la secretaria como la de los hom - 

bres, as! como la duración en la ejecución de las tareas, 

de la siguiente manera: 

1. - CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 1 DE LA MUJER: 

Se midió mediante registros de frecuencia, durante seis ho

ras en total, divididas en media hora cada una, en cuatro

días. 
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2.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 2 DE LA MUJER: 

Se midi6 por medio de registros de frecuencia, durante - 

seis horas en total, divididas en media hora cada una, en

cuatro días. 

3.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 3 DE LA MUJER: 

Se midi6 mediante registros de frecuencia, durante seis

horas en total, divididas en media hora cada una, en cua- 

tro días. 

Es importante señalar que se hizo una Confialilizaci6n de
Prueba( PROB) donde hubo un observador independiente, que

junto con el investigador se pusieron de acuerdo para re- 

gistrar las mismas conductas de dependencia de la mujer y
las de los hombres; el total de las cinco conductas se re

gistraron a la misma hora durante un día, y dos de esos - 

registros fue el que tuvo el observador independiente, la

confiabilidad que se obtuvo para la mujer fue de 83% Y pa

ra los hombres fue de 100%, la f6rmula que se utiliz6 fue
la siguiente: 

CONFIABILIDAD= % = INo. de acuerdos) 
x 100kacuerdos + descueraos) 

Para las conductas de no dependencia tanto de los hom -- 
bres como de la mujer no se obtuvo la confiabilizaci6n de
prueba( PROB) ya que no hubo el tiempo suficiente, pues el

Gerente de la Compañía coment6 que se llevara a cabo la - 
investigaci6n el menor tiempo posible. 

4.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 1 DE LA MUJER: 

Se midi6 a trav6s de registros de ftecuencia durante dos
horas en total, divididas en media hora cada una, en dos

días. 
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5.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 2 DE LA MUJER: 

Se midi6 a través de registros de frecuencia durante dos

horas, divididas en media hora cada una, en dos días. 

6.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 3 DE LA MUJER: 

Se midi6 a través de registros de frecuencia durante -- 

dos horas en total, divididas en media hora cada una, en

dos días. 

7.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 1 DE LOS HOMBRES: 

Se midi6 por medio de registros de frecuencia durante

seis horas en total, divididas en media hora cada una, 

en cuatro días. 

8.- CONDUCTA DE DEPENDENCIA No. 2 DE LOS HOMBRES: 

Se midi6 por medio de registros de frecuencia durante

seis horas en total, divididas en media hora cada una, - 

en cuatro días. 

9.- CONDUCTA DE NO DEPENDENCIA No. 1 DE LOS HOMBRES: 

Se mídi6 a través de registros de frecuencia durante dos

horas en total, divididas en media hora cada una, en dos

días. 

10.- DURACION EN LA EJECUCTON DE LAS TAREAS: 

Se registró el tiempo que duraba la secretaria ejecutan- 

do cada una de las tareas que le eran asignadas, como - 

son: Elaboraci6n de Facturas, Sacado de Copias, y Escri- 
bir a Máquina. 
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Una vez que se tuvieron los resultados de la Línea Base, se pro

cedi6 a elaborar las gráficas para concentrar los resultados - 

que se habían obtenido. 

FASE B ( INTER= yj- 

Después que se tenían las gráficas de la concentrací6n de re - 

sultados de la Línea Base, se crey6 conveniente aplicar un pro

cedimiento encaminado a reducir la frecuencia con que se ha - 

bían presentado las conductas de dependencia durante esa fase. 

Se decidi6 utilizar como procedimiento para ésto el dar Feed - 

Back a la secretaria sobre su ejecuci6n. Pero antes que nada - 

se pidi6 la autorizaci6n de la secretaria, porque si ella no

quería contribuir en la investigací6n se paraba automáticamen- 

te dicha investigací6n, ya que era voluntaria la participa - 

ci6n de ella. 

Primeramen±e, se habl6 con la secretaria y se le explic6 por- 

qué era importante reducir las conductas de dependencia que se

le habían registrado ya que 6sto le iba a beneficiar tanto en

su trabajo como en su vida personal. 

Una vez que la secretaria acept6 participar en el estudio, se

le mostraron las gráficas que se obtuvieron en los registros

de Línea Base( Conductas de Dependencia) y se le explico en

qué consistía cada una de ellas; la secretaria se mostr6 muy

interesada en estas gráficas. Posteriormente, ya que ella ha

bía entendido lo que representaban las gráfi-caF-, se le dijo

que en adelante s6lamente se le mostrarían éstas y no se le
iba a proporcionar la informaci6n acerca de la adecuací6n de

sus respuestas( resultados) ella observaría la adecuaci6n de

las mismas. 

Después que la secretaria estuvo de acuerdo o más bien que en- 

tendi6 el procedimiento que se iba a seguir en adelante, se

procedi6 a realizar los pasos que a continuaci6n se mencio
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nan: 

Una vez que transcurrieron 48 horas de registro( horario de tra- 
bajo) se le porporcion6 a la secretaria el Feed -Back. 

Se volvi6 a registrar durante cierto peri6do y pasadas 24 horas
se di6 nuevamente Feed -Back. 

Se dejó que volvieran a transcurrir otras 24 horas y se volvio
a proporcionar el Feed -Back. 

Posteriormente transcurrieron 16 horas y se volvió a dar Feed - 
Back. 

Inmediatamente después que transcurrieron otras 16 horas se - 

porporcion6 el Feed=back. 

Una vez que terminó la jornada de trabajo, se dejó que pasaran

8 horas y se dió el Feed -Back. 

Nuevamente se dejo que transcurrieran 8 horas de trabajo y se
proporcionó el Feed -Back. 

Después se dejo que transcurrieran 3 horas y se proporcionó el

Feed -Back. 

Para finalizar , nuevamente se dejo que transcurrieran otras - 

3 horas y se di6 el Feed -Back. 

Es conveniente aclarar que en esta investigación no se contó

con datos de seguimiento, ya que no se contaba con el tiempo - 

suficiente, pues se tenía el tiempo

A continuaci6m se presentan los resultados obtenidos en la - 

fase de Línea Base como en la fase de Intervención. 
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GRAFICA 1. Porcentaje de las conductas de dependencia de los - 
Hombres, del día 12 al 15 de Marzo de 1984. 

En esta gráfica se observa en la conductallo. 1 de - 
dependencia de los Hombres; los días uno, dos y
tres se obtuvo un 10%, en cambio en el cuarto día
obtuvo un 30%. En lo que respecta a la conducta No. 
2 de dependencia se obtuvo en los días: unol dos, - 
tres y cuatro un 0%. 

LINEA BASE
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DIAS Je 240 Be

GWICA 2. Porcentaje de la conducta de no deZendencia de los - 
Hombres del 1,6 al 19 de marzo ae - 1qE2+. 

Esta gráfica reporta un porcentaje de 10% en la con- 
ducta de no dependencia de los Ho;Lbres el primer - 
día; el segunao ala obtuvo un 0%. 

LINEA BASE
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4. Tiempo que dur6 la secretaria realizando cada una de lap tareas
asignadas por el jefe. FASE

B (INTERVEVCION) 
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DIAS , I* Re 30

CONDUCTA me 1 NO DEPENDf£ NTE

CONDUCTA No t

CONDUCTA me a

GRAFICA 5. Porcentaje de l&s conductas de no dependencia de la - 
r2,Ler del 16 al 19 de Marzo de 91784. 

Los porcentajes que aparecen en esta gráfica indican quela conducta No. 1 de no dependenc a de la Mujer obtuvo - un 0% el primer día, F -el segGZo-Ma un 40%. En la con- ducta No. 2 de no dependencia un 0% el Primer día, el segundo día lo mi"9mo; 7 r— " timo en la conducta No. 3 d_eno dependencia el primer día obtuvo un 0% el segundo -- 51a el mismo resultado que el primero, o sea no hubo cam
bios en estas dos últimas conductas. 

LIFEA BAS
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GRAFICAS 6 y 7. 

Porcentaje de las conductas de dependencia de la mujer del 12 de Marzo al 19 de de Abril de 1984. 
La gráfica 6 muestra el porcentaje de la conducta No. 1 depe, dencia dé la mujer que el primer - 
día obtuvo un 50%, el segundo día un 0%, y el tercer día un ó% y el cuarto día un 10%. En lo que
respecta a la conducta No. 2 de dependencia los días uno, dos, y tres se registr8 un 0%,CIL-' cámbio
el cuarto día hubo un aumento de un 100%- para fianalizar, la conducta No. 3 el primer día álcan- 
z6 un 0%, el segundo un 10%, el tercer dla un 30% y el cuarto día un 10%. 
La gráfica 7. se observa la reducci6n de 193 tres conductas de dependencia hasta llejar a un por
centaje de un 0% en los catorce díes que dur6 la Intervenci6n, el cual se proporcionó el Fecd- 
Back despu6a de 48 horas, 24, 24, 16, 16, 8, 8, 3, Y 3 horas. 
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COMENTARIOS DE RESULTADOS: 

Un análisis de las gráficas presentadas nos permiten ob- 

servar la reducci6n de las conductas de dependencia de la secre - 
taria, como resultado de esta investigaci6n. 

Es importante observar los porcentajes obtenidos en la
conducta No. 1 de dependencia de los hombres en el primer día de
registros de Línea Base, lo cual quiere decir que si existía de - 

pendencia de los hombres hacia la secretaria en el escenario de - 
trabajo. A la vez hay que citar el decremento que se obtuvo en - 
los porcentajes de la conducta No. 2 de dependencia del mismo. 

En lo que respecta a la conducta no dependiente del hom- 
bre obtuvo un porcentaje bajo; este dato merece analizarse cuida- 

dosamente ya que en este caso sólamente se registr6 durante dos - 
días, reiterando nuevamente porque no se cont6 con el tiempo sufi

ciente ya que no se permiti6 alargar más esta investigaci6n. y se

ría conveniente investigar qu6 pasaría si se registran más tiempo
esta conducta. 

Ahora bien, conviene analizar los datos que se alcanza- 

ron en las conductas de no dependencia de la secretaria. Como se

podrá observar se obtuvo un porcentaje que podríamos llamar bajo. 

Sin embargo, al observar los porcentajes que re obtu- - 

vieron en los registros de Línea Base( ver gráficas) en lo que se

refiere a la conducta No. 2 de dependencia de la secretaria des- 

pués de estar durante tres días en cero por ciento, en el último

día de registro se obtuvo un porcentaje de un cien por ciento. 
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Hay que mencionar la reducci6n que se obtuvo en las con- 

ductas de dependencia de la secretaria durante los catorce días - 
que duró la fase de intervención, o sea cuando se implemento el - 

procedimiento para la reducción de las conductas de dependencia

Feed -Back). 

Cabe señalar que no se cont6 con un seguimiento para es

ta ínvestigaci6n, porque no hubo ell tiempo suficiente, aunque - 

parece que los resultados fueron favorables, ya que el Gerente - 

coment6 que la " secretaria tomaba decisiones y resolvía proble - 
mas a un nivel ejecuti-vo, estupendamente% 

Para terminar, sería conveniente que los investigado - 

res de la conducta humana utilicen este y/ u otros procedimien - 
tos para la reducci6n de las conductas dependientes, y por su - 

puesto subrayar la importancia que tiene en la ejecución del - 

trabajo de los sujetos en el ámbito de trabajo. 
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Las madres son las que crían a las generaciones, es por

eso que una sociedad como la nuestra, en el que el cuidado de - 

los niños casí siempre es exclusivamente a cargo de la madre, y ~ 

esta dependencia del niño es inevitable"( 1) 

Esta afirmaci6n puede contestarse de la siguiente mane- 

ra; a la mujer la han condicionado socialmente para que siga es - 

tos patrones de conducta, y se los han transmitido de generaci6n
en generaci6n. 

Pero existen ciertas contradicciones con lo expuesto an

teriormente, ya Cohen( 1966) en su investigaci6n concluy6 que la - 

mujer dependiente era inadecuada como esposa, madre, etc; pero

por otro lado se le dice que debe ser sumisa, d6cil, abnegada y

esto puede ocasionarle tal vez un conflicto. 

Ahora bien, tambi6n cuando es pequeña los padres, tíos, 

abuelos, hermanos, etc., le celebran - cuando obtiene buenas cali- 

ficaciones en la escuela o cuando se saca una medalla en algún - 

torneo donde haya participado; más sin embargo cuando llega a la

edad adulta, es probable que tenga problemas con los varones ya

que entra en un campo de competencia y a los hombres no les gus- 
ta este tipo de mujeres, por lo tanto dicha mujer no tiene una - 

identidad propia. 

Reiterando con lo anterior, es evidente que la depen - 

dencia no es un problema aislado, intervienen aspectos políti- 

cos, sociales, econ6micos, etc.; pero creo que lo más importan- 

te es que ya se está haciendo algo para resolver este tipo de - 

problema. 

1) Janeway, E. El lugar de la mujer en el mundo del hombre. 

Editorial Extemporáneos. ler. Edici6n. 1973. 
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Asumamos cierto optimismo y creamos que la situación de
la mujer va a cambiar, por lo menos en una forma paulatina y que

estas investigaciones como muchas otras están abriendo el camino

para continuar estudiando los problemas de la mujer; no podemos

esperar que el problema se resuelva como por arte de magia, sino

que la misma mujer tiene que luchar por alcanzar la solución. 

Para finalizar, no queda m4s que mencionar que los re- 

sultados obtenidos en este estudio permiten ver cumplido el ob - 

jetivo del mismo, en el sentido de haber observado la reducción

de las conductas de dependencia de la secretaria, al menos en es

te caso en particular, por lo que es probable que si ae lleva

a cabo otra investigación similar bajo las mismas condiciones, - 

características sibilares en los sujetos, existe la posibilidad

de que se den los mismos resultados. 
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ANEXO I: REGISTRO ANECDOTICO

ANEXO II: FORMATOS DE REGISTROS

DE FRECUENCIA. 
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REGISTRO ANECDOTICO

La secretaria contesta el teliSfono y salu- 
da al Ingeniero, y dice que es Cancelería

Panelap, anota algo en una libreta, poste- 

riormente dice " si ingeniero", si es tan - 

amable por favor, vuelve a anotar algo y

dice 8840 ingeniero X, vuelve a tomar la - 

libreta, en ese momento se escucha el tím- 

bre del teléfono y contesta diciendo - para

pedirle una cita soy fulanita, para servir

le, hasta luego ingeniero-. 

Llega una persona y dice - que hay fulanito

y pregunta a la persona si va a ir a la

23, es que le va a poner el sello a unas

tarjetas. Posteriormente se va hacia la

máquina de escribir y empieza a teclar, se

dirige al señor, y pregunta ¿ va a comprar - 

material?, y a la vez van a venir tan pron

to, el contesta si. Alza un poco la voz y

dice ¡ Fulanito de tal!, puedes sacar unas

copias, por favor, la persona contesta - 

S4 . como no-. La señorita revisa una carpe- 

ta y pregunta a un compañero de trabajo - 

que está junto a ella, ¿ crees que quepa to
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CONTINUACION

do esto? , después dice el nombre - 

de una persona, y le pregunta al - 
compañero ¿ verdad que queda fuera? - 

el compañero contesta si. 

Este compañero se retira, y ella - 

vuelve a alzar la voz y dice ¡ fula- 

nito de tal, me conectas la sumado

ra por favor, es que no puedolla

persona se acerca y contesta sí co- 

mo no señora, estoy para servirle, - 

ella le sonrie, la persona le conec

ta la sumadora y se retira, ella le

dice gracias. 

Se dirige a su escritorio y toma el
auricular, marca un número y dice - 

buenas tardes, se encuentra fulani- 

ta de tal, vuelve a decir bueno gra

cias, yo le llamo al otro teléfono.' 



II

REGISTROS DE FRECUENCIA



REGISTRO DE PRECUENCIA

NOMBRE* PUESTO: FECHA: 

Po. D7 REGISTRO: OBSEPVADOR: 

CODIBUCTA HORARIO: 10: 00- 10: 30 11: 00- 11: 30 13: 00- 13: 30

Cada ocasi6n que la

secretaría le sol¡- 

cíte verbalmente a

un compafiero de tra

bajo, que le resuel

va alEuna duda que

tenCa con respecto

a su trabajo. 

Cada ocasi6n que a

la secretaria se le

caiEn algfin objeto, 

y ella espere duran

te un lapso mayor - 

de 15 segundos para

que se lo levante - 

un compafiero de tra

bajo. 

CRda oc9si6n que la

secretaria solicite

n un compaPíero de - 

trabajo nue le pro- 

porcione alrún ser- 

vicio, siempre y - 

cuando no sea obli- 

rn-; n del r- o7rañe- 

ro proporcionárselo

nomo: secar copias

o conectar algún

aparato. 
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R_1,' GTf"7RO ') F FR7CU7T-TCIA

VIMBRE: - PLT7.Cni . 0 ' r" CHA: 

No. DF PFGIqTRC: 07` 7-' VAXF: 

CONDUCTA HORARIO: 15:- 0- 17: 0-0

Cada ocasi6n cue la se

cretaria le solicite — 

verbalmente a un comp.1

fíero de trabajo, que — 

le resuelva alguna du— 

da que tenga con res — 

pecto a su trabajo. 

Cada ocasi6n que a la

secretaria se le caiga

al4n objeto, y ella — 

espere un lapso mayor

de 15 segundos para — 

que se lo levante un — 

compafíero de trabajo. 

Cada ocasi6n que la se

cretaria solicite a un

compafíero de trabajo — 

que le proporcione al— 

gún servicio, siempre

y cuando no sea oblija

ci6n del compafíero pro

porcionáfselo coro: — 

sacar copias o conec— 

In-r algán aparato. 
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PEGISTRO DF FRECUFTICTA

NOMBRE: PUE1' STO: — 7FC TIA: 

No. DE REGISTRO: OBSERVADOR: 

CONDUCTA HORARIO: 10: 30- 11: 00 12: 00- 12: 710

Cada ocasi6n que la secre

taria se dirija a la foto

copiadora y ella saque - 

las copias que su jefe le

asigne. 

Cada ocasi6n que la secre

taria requiera algfin objl
to( 15pices, aparatos, ho- 

jas, etc.,) relacionado - 

con su trabajo, y ella se

dirija a donde se encuen- 

tra ese objeto. 

Cada ocasi6n que la secre

taria proporcione ayuda

como: ir a recoger un che

que fuera del lugar de

trabajo 6 ir a recoger a

un compañero que tenga al

gfin problema, sin que sea

obligaci6n de ella propor

cionar esa ayuda. 

N A,A4 p', 
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REGISTRO DE r"RECUEENCIA

NOMBRE: -- PUESTO: FECHA:— 

No. DE REGISTRO: OBSERVADOR: 

I CONDUCTA I HORARIO: 18: 00- 18: 30 1

Cada ocasi6n que la secre - 

taria se dirija a la fotoco

piadora y ella saque las Co
pias que su jefe le asiCne. 

Cada ocasi6n que la secre- 

taria requiera algUn obje - 

to( 1fipices, aparatos, ho - 

jas, etc. J relacionado con
su trabajo, y ella se diri- 
ja a donde se encuentra ese

objeto. 

Cada ocasi6n que la secre- 

taria proporcione ayuda - 

como: ir a recoger un che - 

cup fuera del luCar de tra

bajo 6 ir a recoger a un - 

companero que tenf-a algi1n

problema, sin que sea obli

gaci6n de ella proporcio - 

nar esa ayuda. 
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REGISTPO DF, VRECITT17CIIA

NOMBRE: PUESTO: FILCHA

No. DE REGISTRO: - OBSIMADOR: 

CONDUCTA HORARIO: 10: 30- 11: 00 11: 30- 12: 00

Cada ocasi6n que - 

el empleado solici- 

te a la secretaria

que le resuelva al- 

guna duda que tenga

con respecto a su - 

trabajo. 

Cada ocasi6n que el

empleado solicite a

la secretaria que - 

le compre alguna - 

cosa siempre y cuan

do no sea obliga - 

ci6n de ella com - 

prarsela. 
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REGISTRO DE FRECUENCIA

NOMBRE— - PUESTO: 

No. DE REGISTRO- OBSERVADOR: 

FECHA - 

I ( 7077.)UCTA I TTOPARIO: 15: 30- 16: 0n 1 16: 00- 16: 30 1

Cada ocasi6n que el

em-nleado solicite

a la secretaría

que le resuelva al- 

guna duda que ten - 

ga con respecto a - 

si.) trabajo. 

Cada ocasi6n que el

empleado solicite a

la secretaria que - 

le compre al,7Una - 

cosa siempre y cuan

do no sea obliga - 

ci6n de ella com - 

prarsela. 

0
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REGISTRO DE FRECUENCIA

NOMMRE: PUESTO: FECHA: 

No. DE REGISTRO: OBSERVADOR: 

CONDUCTA HORARIO: 11: 30- 12: 00 13: 00- 13: 30

Cada ocasi6n que el

empleado requiera

algun obJeto como: 

lápices, hojas, 

aparatos, etc.,) - 

relacion-ados con - 

su trabajo y el se
dirija al lugar - 

donde se encuentra

ese objeto. 

0- 



84 - 

REGISTRO DE FRECUENCIA

NOMBRE: PUEESTO: FECHk

No. DE REGISTRO: OBSEERVADOR: 

1 CONDUCTA 1 HORARIO: IMO -17: 30 1

Cada ocasi6n que el

empleado requiera

algUn objeto como: 

lápices, hojas, 

aparatos, etc. J - 
relacionados con - 

su trabajo y el se

dirija al lugar

donde se encuen

tra ese objeto. 
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