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I~TRODUCCION 

En el presente trabajo se pretende conocer la actitud de la 
mujer ante la fecundidad, el por qué se embaraza una vez 
que se casa. 

Esta investigaci6n se llev6 a cabo en la Ciudad de México -
con una muestra de 102 mujeres casadas en edad fértil. 

Existen gran cantidad de estudios sobre la fecundidad que se 
abocan a la planificación familiar, llevando colateralmente 
a los temas del aborto, esterilizaci~n voluntaria, pero en -
ningún estudio se encontr6 cuáles son las razones autént.icas 
del deseo de procrear, por lo que es cuestionable, si la fe·-.:··;. 
cundidad será: una costumbre?' una tradici6n't' un 'deber ar:t·e 
la sociedad?, quizás sea una pregunta que tenga tantas rc~-
puestas como individuos existen por lo que en esta investig! 
ci6n, se pretende indagar cuál es.el verdadero sentir de un 
grupo de 102 mujeres mexicanas casadas respecto a su fecundi 

' -
dad. 

La mujer desde tiempos inmemorables ha sjdo la pareja del -
hombre debido a sus condiciones biol6gicas, físicas y psico
lógicas y ha sido por esta relación como se ha generado la -
din4mica entre hombre y mujer. 

Algunos historiadores hablan de la idolatración de la que -
primero fue objeto la mujer cuando se le asociaba con la di
vinidad, por razones que se detallarán más adelante, y c6no 
después la mujer fue relegada a ocuparse del matrimonio y ia 
formación de ·1a familia así como del cuidado de ios hijos . 

. _., .. ·.·. 



Es ahora después de cientos de miles de a~os cuando mino 
rías de grupos en diferentes países empiezan a cuestionar lo 
que a la mujer se le ha impuesto como un deber. 



CAPITULO I 

PAUTAS CULTURALES EN TOP .. 'JO AL ROL DE LA MUJER 

1.1 LA MUJER Y SUS ANTECEDENTES EN LA PROCREACION 

Con la manera de pensar primitiva, en donde el hombre apenas 
se diferenciaba de la naturaleza y se sentía amenazado)or. ~ 
los asaltos misteriosos de la materia, se da origen ~ su te
mor hacia la natura , puesto que le es incomprensible y. t;~ta 
de situar todos los fen6menos que escapan de su entendimien
to mistificándolos o satani zándolos .. 1 Es como su~ge la di-
vinizaci6n de la mujer por su capacidad de dar vida. · ' 

\. 

Muchos primitivos ignoraron la participaci6n del padre en .1a\ 
procreacidn de los hijos; consideraban que éstos eran la re
encarnacidn de larvas ancestrales que flotaban en torno a -
ciertos 4rboles y ciertas rocas en determinados lugares sa-
grados, y que descendían al cuerpo de la mujer. 

La mujer por tal motivo ocupó un papel de primer plano, las 
mujeres fueron las que dieron a los niftos su nombre, partic!. 
paron de sus derechos y particularmente del goce de la.tie-
rra. Por las mujeres se aseguraron los campos y las cosechas 
de los miembros del clan, por lo que místicamente, la tierra -
pertenece a las mujeres, el régimen del derecho materno se -
caracterizaba por una verdadera asimilaci6n de la mujer a la 
tierra; y en las dos se cumplen a través de sus cambios, la 

permanencia de la vida, la vida que es esencialmente genera
ci6n. 

Entre los n6madas, la procreaci6n sigue siendo un misterio y 

las riquezas del suelo continGan ignoradas pero, et agricul
tor admira el misterio de la fecundidad que se expande en --



·~-

z. 

en los su~co~ y en el vientre materno; sabe que él mismo ha 
sido engendrado como 1 as bes ti as y las cosechas, y quiere • • 
que su clan engendre otros hombres que lo perpetuar•n, al ·· 

. perpetuar la fertilidad de los campos; la naturaleza entera 
se le presenta como una madre; "la tierra es mujer esd habi 
tada por las mismas potencia~ oscuras de la tierra. Z 

La característica femenina m4s relevante fue la reproducci6n, 3 ~. 
los hQatbres primitivos establectan una relaci6n entre la fe· 
cundidad de la mujer y la de la tierra, puesto que ambas dan 
vida. Ellos pensaban que si la mujer era fecunda, era porque 
recibfa .. la gracia suprema. de los dioses; es por tal motivo • 
que dadas las caraeterf sticas atribu!das a la mujer ésta ocy_ 
p6 un lu¡ar prevaleciente en esa fpoca, tuvo cierta prr.pond!!_ 
rancia en relaci6n al hombre. Esto es demostrado por la •.·· 
existencia de sacerdoti zas quienes fungfan como mediadoras -
entre los dioses >' los hombres. 4 

El grado de divinizaci6n de la mujer fue tan grande que .Mar· . 
garet Méad5 cree que muchos ritos de iniciación masculina en • 
poblaciones pre-literarias son intentos de asumir las funci2 
nes de las mujeres. Entre esas culturas es casi universal • 
el complicado ritual de la covalla, por el cual el hombre a!l 
quiere el rango de la mujer que ha parido sin ninguna de las 
incomodidades consiguientes. 

Al ir evolucionan.do la sociedad, la situación de la mujer se 
fue modificando desfavorablcr.iente para ella, )°4 que fsta .OC!!· 

p6 un segundo plano, puesto que·la reproducci6n dej6 de ser. 
un hecho milagroso e inexplicable para el hombre. Federico 
Engels 6 e~plica cdmó en la repartici6~ de. los ~ienes m~te·· 

. ria les, la mujer fue perdiendo t~rreno; limi t4ndose. a la fu! 
ción .de aparato reproductor, cila Ja falta de 'reconoci1dento 

:. hist6rlcc) df.sde la fpoca de Grecia y Roma.· 
)" ··' . ' ' ,, . . - . . . 
);. 
\•:, 
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Epoca .\ntiaua 

La psicoanalista Karen Horney7 al recabar la informaci6n so·
bre la forma de vida de los hind6es (en torno al afto 5000 a.CJ, 
basada en los esquemas filos6ficos, hist6ricos y culturales e~ 
contr6 que la cultura hind6 era matriarcal, con una aceptaci6n 
bastante favorable hacia la poliandria y en la que la mujer h! 
c[a v&lidos sus derechos en muchos lmbitos de la vida cotidiana. 

En la antigua Grecia de Euripides (480 - 406 a.C.) se le nom-
bra a la mujer como un "oikurema" (que ti.ene el significado de 
una palabra neutral) "algo destinado a cuidar del hogar domhti. 
co" y fuera de la procreaci6n , no era para el ateniense sino · 
la criada principal mientras que el hombre practicaba sus ejer· 
cicios gimnisticos y llevaba una vida polftica. 8 

La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la e! 
clava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de re
producci6n, 9 es en los tiempos de los griegos heroicos y aún -
en los tiempos clásicos en donde esta baja condici6n de la mu-
jer se manifiesta. 

Una situati6n diferente vivi6 Egipto pues fue el pats en ~onde 
ias mujeres se vieron favorecidas al convertirse en esposas. 
Las diosas-madres. conservaron su prestigio. La mujer fungió .co
mo aliada y complementaria del hombre, hereda y poseE bienes, -
tambian tiene poder jurídico, fue a travds del tiempo como Pto· 
lomeo Filopator (40-30 a.C.) decret6 que las mujeres no podtan 
h~cer uso de sus bienes sin autorización marital, lo que las ·· 
convirti6 en eternas menores. 9 

Santiago Ramlrez, lO cita las investigaciones que realizaron Ma.!: 
1aret Mead y Abraham ¡ardnier en las que estudiaron la-· conducta 
.sexual y procreativa en culturas primitivamente simples., 
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Los Arepesh de Samoa (pueblo perteneciente al archipiélago -
Polinfsico), es una sociedad de gente pobre, suave r trabaja
dora; cuando la nifta llega a los seis o siete anos es prometi 
da a su futuro esposo el cual es ocho aftos mayor que ella. 
Cuando le llega la menstruaci6n se llevan a cabo diversos ri
tos de iniciaci6n los cuales terminan con el ayuno. Durante 
dste, es el novio con su propia mano quien da de comer a su -
novia, quien despu6s de varias cucharadas por si misma conti· 
nQa comiendo, siab6licamente a partir de este momento la so-
ciedad los considera marido y mujer. Durante las primeras S! 
•anas del e•barazo de la mujer, el aarido est4 obligado a re! 
lizar el c9ito con aayor frecuencia. Creyéndose que el semen 
alimenta y hace crecer el feto. Las madres Arepesh suelen --

. ser •uy cariftosas con sus hijos y los niftos muy bien recibi·· 
dos por la sociedad; la lactancia es larga y la relaci6n en-· 
tre madre e hijo est4 llena de afecto. Cuando el hijo es de! 
tetado pasa a cuidado de los hermanos mayores, a los cuales ~ 

se les despierta el sentido de responsabilidad mediante el 
cuidado de los •enores. 

Una cultura contras tan te es la descrita por Kar.dnier en las -
Islas Marquesas donde desde el punto de vista demogr,fico, -
hay dos y medio mb varones que mujeres. En una comunidad -
conviven el jefe de familia con su mujer y dos o tres maridos 
secundarios. 

La aujer le sirve al hombre únicamente de objeto sexual, es -
muy apl".eciada y odiada por la gran dependencia sexual que el 
.var6n tiene para con ella. La mujer, para ~atisfacer al mari
do principal ya los •Clltiples maridos secundarios tieneque 
renunciar a sus instintos maternales'. El periodo m4ximo de ~ 
mamantamiento es de cuatro meses, quedando el nifio despufs al 
c.uidado de los •aridos segundones, por lo que·• los hijos no· 
puede la •adre uarlos ni recibir carillo de ellos. 

·,1 ,'·' 
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En Samoa el embarazo es recibido con gusto, en las Marquesas, 
por el predominio de sujetos del sexo masculino, la materni-
dad es considerada como algo no deseable y molesto. 

En una y en otra organizaci6n la mujer responde de acuerdo a 
las demandas que recibe de su propia cultura: fecundidad en -
un caso y esterilidad en el otro. 

Extrapolando el 'material antropo}6gico se observar4 que asr -
como los Arepesh tienen la inclinaci6n por la procreaci6n - -
es com<ln Esta en las clases proletarias ast como en el medio 
rural, mientras que las Marquesas son la caricaturizacidn de 
lo observado en la clase media superior y alta asr como en -
las zonas urbanas fuertemente i ndus tri ali zadas. 

En la cultura mexicana vivida como antag6nica la satisfacci6n 
genital de la procrea ti va, la mujer poco satisfecha en su con 
ducta genital compensa con exceso de proteccionismo al hijo. 

l. 2 LA MUJER Y SU ROL fEMENINO 

Epoca de la Colonia en· México 

La situaci6n de lá mujer en las sociedades prehispinicas .(alr! 
dedor del afto 1400) estaba matizada dentro de la educaci6n tr~ 
dicional, en la que la mujer tenía como funcicSn principal la 
actividad doméstica y por ende sometida a los dictados de una 
soc ied.ad mascul ini za da. 11 

En la época de la Colonia (Siglo XVI), con la conquista espaft2 
la, se afeclD'profundamente la vida tanto del hombre como de la~ 

.. jÓT indígena en su patrimonio, J'eligi6n y concepci6n del 
mundo. 12 La escasez de muJeres espaftolas provoc6 que a la 

,.1., 
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mujer indígena se le tratara con abuso y menosprecio, d'ndo
le uso y abandono. 

De esta manera, la mujer indígena se convirti6 en objeto - -
sexual y pieza de recambio. As! la mujer mexicana se vio s~ 
metida a una doble dominaci6n: la del sistema espaftol y la -
que había asumido en su sociedad. De la misma forma se vie
ron marginadas al igual a todos los de su raza de cualquier 
tipo de progreso social, econ6mico y cultural. 

Fray Juan de Torquemada se refiere a las indias de Nuevo M~xi 
co en los siguientes drminos: "Las indias se ocupan de gui
sar, de comer y ayudar a coger sementeras; en .criar sus hijos 
y .en.cdar gallinas de la tierra, de cuyas plumas hacen y cdi 
fi·can la casa, as! de piedra como de adobe y tierra amasada .. " 
transcribimos un pasaje de Fray Diego de Landa sobre la extr! 
ordinaria laboriosidad de la mujer maya "son grandes trabaja~ 
dóras --escribe el religioso-- porque .• ¡ de ellas cuelgan - ~ 

los mayores y más trabajos .de la sustentaci6n de sus .casas y 
. educad6n. de sus hijos y paga de sus. tributos, y con todo eso, 

si es menester, llevan algunas vec~s mayor. carga labrando y -

sembrando sus tierras. Son una maravilla como granjeras ve
lando de noche el rato que de servir sus casas les queda yen
do a los meicados a comprar y vender cosillas •. Crían pájaros 
para su recreaci6n y por sus plumas para hacer sus ropas y -

galanas •.. Tienen costumbre de ayudarse unas a otras a las te 
las ... " 13 En este párrafo podemos observ,ar lo diversificado 
y sacrificado del trabajo de la muje·r indígena aportando gran 
ayuda a la economía del pueblo . 

. Epoca Contemporánc~ 

Santiago Ram.írez hace hincapi' en Jos calificativos· qu(l uti 1:r 
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zan los hombres para calificar a la mujer y éstos pueden ser: 
femenina, dulce, suave, trabajadora, fiel, madre amorosa, es
posa abnegada, o bien otros calificativos: mujer satanizada, 
traidora, simuladora, rastrera, ambiciosa, explotadora, mani
puiadora y zorra. Si observamos en estas dos versiones mani-
queas, nunca aparece la mujer como un ser humano, tanto c6n -
defectos como con virtudes. 

En realidad es el objeto y la creaci6n de la ideología mascu
lina. Es por lo que la mujer desde la antiguedad aparece como 
un ser de segunda que es utilizado, usado, .creándole una acti 
tud dependiente y sumisa. Gabriel Careaga habla de que esta -
relaci6n se presenta en la situaci6n padre-hija. Posteriormea 
te en la relación esposo-esposa, pero la mujer nunca es consi 
derada como un ser independiente. con capacidad de pensamiento . 
y acciones propias. Su situaci6n económica-social siempre ha 
estado por debajo del hombre es por. lo que "la mujer cree que 

. . 
su dependencia y explotaci6n es historia natural, sin perci--
bir que es un resultado de un hecho social". 14 

Como lo.ha expresado Simone de Beauvoir, 15 los hombres y las
mujeres no han compartido el mundo por partes iguales, ni en 

.. el plano sexual, ni en el plano moral. La mujer acepta es tas 
·imposiciones porque ha sido formada para depender y someterse 
al hombre. Aunque la si tuaci6n muchas veces se~. evidente ante 
sus propios ojos, le cuesta trabajo concientizarse. 

Negarse a ser un ser independiente, negar la complicidad con 
el hombre será remmciar a las ventajas que le otorga un esti 
lo de vida c6modo. Tunto con el riesgo econ6mico, la mujer -
elude el riesgo metaffsico de una libertad que debe inventar 
sus propios fines sin ayuda. En un camino fácil se evita la ~-

.angustia y la tensi6n de la existencia auténticame~te asumi-
. cla .• Ad la mujer no se reinvindica como sujeto; porque carece 
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de los medios concretos, experime"ta el vinculo necesario que 
la su;eta al hombre sin plante~rse la reciprocidad~ 

Es tras la máscara de la femineidad, del matrimonio, de la fi 
delidad, de la represi6n sexual y noral, que ella misma ha a· 
sumido por la presi6n social, como huye de su lib~rtad y res· 
ponsabilidad con$igo misma. 

Esa fidelidad monogámica que, como lo expres6 Er..gels 16 "no • 
es el fruto del amor sexual individual, sino del cUculo de • 
la propiedad privada", es decir, que fue el resultado de un· 
hecho social y no la expresi6n .de un acto natural y libre. 

"La mujer casada es una esclava a quien hay que saber sentar 
sobre su trono" dice Balzac, citado por Simone de Beauvoir; 17 

queda convenido que el hombre debe cederles el primer lugar,· 
siente la necesidad de descargarlas de toda tarea pesada y -".' 

m4s si tiene que ver con tomar alguna decisl6n, lo cual sign! 
· fica liberarlas de toda responsabilidad. Se espera que, asr : 
eng~ftadas y seducidas por la facilidad de su condici6n, acep· 

· tadn el papel de mádre y ama de casa al que se les quiere r! 
ducir; y el. hecho es que la mayor parte de las mujeres lo a-
cepta,· como consecuencia de su educaci6n (tema en el que se -
profundiza~a m4s adelante), su formaci6n las obliga a pennan!. 
cer bajo la dependencia del hombre y cuando lo descubren no -

. . 

se atreven a expresarlo en ptíblico y las que tienen esa auda-
cia no enc_uentran eco. Ha dicho Bernard Shaw que "es ·más fá· -
cil cargar de cadenas a la gente que sacárselas si las cade- -. . . . 18 
nas dan alguna consideraci6n". 

Si•one de Beauvoir 19 habla del por qu~ la mujer burguesa, se 
aferra a sus cadenas y 6sto es porque ama sus privilegios. de 
clase, la emancipaci6n de las mujeres origina un debili tam1en. 
to de: la sociedad burguesa. La mujer .burguesa al liberarse 5! 
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verta irremediablemente destinada al trabajo, situaci6n que no 
le agrada. En su posici6n actual puede la~entar no tener sobre 
la propiedad privada algón derecho que no esté subordinado a 
los de su marido, pero lamentar ta mucho más que esa propiedad 
fuera abolida¡ no siente alguna solidaridad por las mujeres -
de la clase obrera, ni hace suyos sus intereses. 

En 1959, escribta la seftora Parinal Das, Directora del Progra
ma de Acci6n Femenina en el Ministerio del Desarrollo Comunita 
rio de la India, citada p.or P. Sartin 20 "La Revoluci6n m4s _-: 

grande que puede conocer un país es la que modifica la condi·
ci6n }' manera de vivir de sus mujeres". 

El hombre har4 de la mujer lo que 61 quiere que sea: su esposa, 
su amante, su sirvienta, su presa de éxito¡ la mujer se confor
mará con ser mimada y mostrada_, a la que s6lo se le permi ti r4n 
caprichos y volubilidades. La mujer, o sea, la madre, a su vez 
al educar a las niftas les eligen libros, juegos, escuelas, mod!. 
les, ropa, peinados qua confirmen las ideas y las hip6tesis de 
los hombres; entre más mujer sea - dicen las madres- debe ser 
más femenina. y no participar en el mundo de la ec:onomra, de la 
poUtica, o de la cultura m4s que como un reflejo o como un -·
eco. 21 

He lene Deutsch, 22 dice que son muchas las madres que desean que 
sus hijas sean médicos o abogadas, pero ante todo, quieren que 
se casen. Si la hija triunfa plenamente en su carrera, es posi
ble que la madre no se disguste al ver que no se casa aunque -
"las madres prefieren ver a sus hijas casadas y sobre todo con
vertidas en madres a su vez". 

Muchas mujeres creen que se enfrentan s61o con la alternativa • 
de ser esposas y madres. No piens~n que sea posible para ellas 
lograr el éxito en la vida~ E_s alg~ que no Ugura en el abanic!! 

• i 
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de sus esperanzas. S61o al entrar, afirma Nancy Friday, 23 en -
el mercado social y lograr un empleo satisfactorio se dan -
cuenta de que pueden tener ciertas posibilidades de triunfar. 

Es durante la adolescencia y la juventud cuando las mujeres m~ 
xicanas atraviesan ~l período más feliz de sus vidas y es que -
tarde o temprano se convertirán en la mujer ideal de un hombre 
dado. Serán colocadas sobre un pedestal y ser§n altamente so-
bre valoradas. Serán sujeto de tnda la ternura de 1a que el mexic.! 
no es capaz. Esta según Santiago Ram!rez es muy basta pues di
ce que el mexicano ha aprendido muy bien a través de sus rela-
ciones infantiles con la madre, un extenso repertorio de expre
siones de afecto. Aunque ésto se cuestiona qué tan v41ido será, 
pues de acuerdo con las pautas culturales, al hombre-nifto se le 
ensefta desde muy pequefto a reprimir sus sentimientos, se le deja 
de hacer caricias o cualquier otro tipo de demostración afecti
va para que sea "macho". 

R~tomando la opinión de Santiago Rarnfrez sobre la idealizaci6n · 
de la que es objeto la mujer dice que ésta entra en estado de é~ 
tasis por resultado d~ esta veneraci6n. Muchos afios más tarde -

. experimentará la mujer un estado similar cue.ndo sus hijos la - -
consid~ren el ser más querido que existe. 2 ~ En muchos casos, -
después de concluir la luna de miel, el esposo pasa de esclavo 
a rey, la mujer entra en la prueba más dura de su vida. 25 El i
dealismo del hombre se retorna rápidamente hacia su madre. 

La mujer ~ncuentra en el matrimonio y en la vida de familia la 
satisfacci6n de sus necesidades psicosexuales, pero al mismo -
tiempo no deja tampoco de hallarse amenazada con~tanternente --

'del peligro de la insatisfacci6n procedente de la inadecuación 
1 . 1 . 1 . 1 26 en as re ac1ones sexua es coita es. 

La mujer encerrada en el hogar no puede fundar por si misma su 
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existencia, pues carece de los medios necesarios para afirmarse 

en su singularidad y por lo tanto no le es reconocida. 27 

La típica ama de casa no poseé más identidad que la del espo-

so¡ por lo tanto, no puede exteriorizar sus irritaciones, no -

teniendo más remedio que centrar su ira sobre ella misma. Nan
cy Friday 28 piensa que es la razón de que halla tantas muje-

res deprimidas. 

Los hombres y la mujer misma permiten que ésta sea e~~en:ada -
en una cocina o en un tocador, y luego se asombran de que el -

suyo sea un horizonte limitado. Se le cortan a la.mujer las a

las y deploran .que no. sepa volar. Simone de Beauvoir29 dice - -

que si a la mujer "se le abriera el porvenir, la mujer no se -

vería obligada a instalarse en el presente". 

El. hecho de qué la mujer sientél que la atención de su hogar y 

ele sus hijos no satisface ya plenamente sus aspiraciones perso
nales,· es seftal, asegura ElÚ de Lefiero 30 de que. existe cierta · 

"inadaptación al papel que se siente obligada a desempeftar tri!_ 

dicionalmente establecido .... 

"'i\ 



C A P I T U L O II 

LA ~RJJER COMO PARTE INTEGRAL OC: LA FAMILIA 

2.1 ANTECEDENTES DEL MATRIMOXIO 

Tanto en su trabajo como en su vida social el hombre conoce el 
cambio, el progreso, y experimenta una dispe~si6n a traV~s del 
tiempo y del universo~ Y cuand1> está cansado de ese ir y venir 
funda .un hogar, se fija en un sitio, hecha anclas en el mundo; 
por la noche se reune en su hogar con su mujer, por medio de " 
la cual qtieda asegurada la continuidad de los días; ya que és
ta se encarga de los quehaceres de la casa, c:ie los niños, y el 
pasado que "almacena". La mujer garantiza la repetici6n de las 
comid~s y·del suefto; es ella quien prepaia los alimentos del · 

. . . 

trabajador fatigado, le cuida si esU enfermo'.¡ reacomoda las · 
cosas y las lava. Simone de Beauvoir31 ubica a la mujer den·· 
tro de un contexto en donde ~sta ~e encarga de ~ar satísfac·-
ci6n a todos los aspe'ctos que interesan al .hombre, quedando a· 
un lado su desarrolio personal ya que la mujer "no tiene otr3 
tarea que la de mantener y conservar la vida: en su pura idéntl 

· ca generalidad; perpetaa la especie inmutable, asegura el ri t ~ 
mo .igual de lo.s d!as y la permanencia en el hogar, cuyas puer
tas conserva cerradas; no se le ofrece ninguna aprensi6n di~

recta del porvenir y del universo y s6lo se trasciende hacia · 
la colectividad por intermedio del esposo e introduce todo el 
ancho mundo en el universo conyugal, que ella constituye y pe! 
petaa". 

. . 

Todos.los grupos no importando el nivel socioecon6mico, buscan 
. en el lllatrimonio el apoyo moral, mientras los de menor nivel -

como di5e, Susan Pick 32 buscan ademá.s del ;,¡poyo inor~l, la se.r.!! 
ridad econ6mica en el r.tafrimonio; 

· .. 'i 
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2.2 ANTECEDENTES DE LA RELACION CONYUGAL 

El primer antagonismo de clases que apareci6 en la historia -
coincide con el desarrcllo del antagonismo del hombre y la mu~ 
jer en la monogamia; y la primera opresi6n de clases, coincide 
con la del sexo femenino por el masculino,· para Federico Enge1l3 

la monogamia fue sin duda un progreso hist6rico pero al mi.smo
tieapo inaugura con la esclavitud y con las riquezas privadas, 
una 6poca en donde hasta la fecha el bienestar de unos cuantos 
es a expensas del dolor y de la represi6n de otros. Actualme!l 
te, la concepci6n tradicional en el matrimonio entre un hombre 
y una mujer es la monogamia, llevando quizás en forma paralela 
extraoficialmente la poligamia del hombre y la poliandria de -
la mujer, en una sociedad como la nuestra al hombre se le aceJ?. 
ta m4s esta irregularidad que a la mujer, raz6n por la cual el 
~oabre es •'5 "ab.ierto" para manejar estas situaciones y la •!! 
jer las m neja en forma m4s11discreta o hip6cri ta". Sin embaJ'.go, 
el estudi de la historia primitiva nos revela que los hombres 

icaban la poli¡amia y sus mujeres la poliandria y que por 
co los hijos de unos. y .otros se consideraban comu- -
nes. 

Ese mismo estado de cosas pasa por toda una serie de cambios -
hasta que se concluye en la monogamia. Para Federico Engels 34 

estas modificaciones fueron de tal especie, que "el ctrculo -
comprendido en la unión conyugal coman, y que era muy amplio 
en su origen, se estrech6 poco a poco hasta que por Qltimo se 
redujo a la pareja aislada que predomina hoy en día". 

Con la monogamia aparecieron dos figuras sociales constantes y 

caracteristicas, desconocidas hasta entonces;· el amante de la 
r.iujer .6 del hombre y el ma?'ido o esposa engallados. El adul te
rio prohibido, casti¡ado rigurosamente, pero indestructible, -
lleg6 a ser una institucidn social irremediable,· la cual hasta 
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la fecha se sigue practicando dado-.que el matrimonio monogámi
co a6n persiste. Como consecuencia del adulterio en la época 
napoleónica había hijos que no eran del padre con el que la m~ 
jer se había unido en matrimonio, por lo que para resolver es
ta contradicción, el Código de ~apoleón dispuso en su artículo 
312: "El hijo concebido durante el matrimonio tiene por padre 
al marido 11

•
35 

2. 2. 1 . RELACION CONYUGAL 

En virtud de que ya se aclararon los orígenes de la relaci6n -
monogámica pensamos que era conveniente hablar de la dinámica 
que se maneja en las relaciones conyugales y para lograr ésto 
habría que analizar una gian cantidad de factores por lo que -
nos pareció muy adecuada la clasificaci6n de Bott, citada por 

. Susan Pick 36 que nos scfiala tres formas de organización: 

1.- Organi:aci6n conyugal conjunta.- Las parejas realizan ta 
reas conjuntas en la medida q~e les es posible, tornan de
cisiones de tipo económico, educación de los hijos, com-
parten ratos libres, considerándose al mismo nivel huma-
no, tienen comunicación y discuten abiertamente toda cla- · 
se de temas. 

2;- Organización conyugal independiente o segregada.- Se en
cuentra en las parejas cuya relación existe una marcada -
divisi~~ de obligaciones, no comparten sus momentos li -
bres, el esposo toma todas las decisiones econ6nicas, la 
comunicación es pobre, la posibilidad de discusi6n inexis 
tente ya que uno u otro se considera superior. 

3. - Organización conyugal complementaria...!.- Es una derivaci6n 
de la "conjunta" en _la que se realizan una serie de acti-
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vidades y decisiones en común, Bott cita que "las fami-
lias podrán tener todos los tipos de organizacidn preva
leciendo un tipo rná'.s que otro". 

2.2.1.a. FACTORES QUE HABLAN ACEPCA DE LA DINAMICA DE LA -
RELACION CONYUGAL 

En estudios realizados por Susan Pick 37 en parejas de diferen 
'te edad y posicidn econ6mica se encontraron los siguientes r!_ 
sultados:. 
Toma de decisiones en el hogar.- Parejas donde predomina la 
voluntad masculina pertenece a mujeres de 15 a 18 años y de -

1 

34 a 45 años, con esposos con niveles ocupacionales y de ese~ 
laridad inferior de preparacidn elemental o con uno o dos a-
ños de secundaria y sin experiencia previa al matrimonio. 
En parejas donde la mujer pertenece al grupo de mediana edad 
(19-33 años) con status socioecondmicos m~s altos y experien: 
cia laboral previa, las decisiones se toman generalmente en -. 
forma· conjunta. 

El desempeño de las tareas domésticas.- Se puede apreciar 
que entre grupos socioecondmicos m~s bajos, las tareas domés
ticas siempre las realiza la mujer, mientras que en los estr! 
tos socioecon6rnicos m~s altos el marido coopera en estas ta-
reas. 

Parece evidente que la realizaci6n de las tareas caseras es, 
de acuerdo con la norma tradicional una labor predominantemen 
te"femenina". Sin embargo, ElG de Leñero38 seilala el incre-=· 
.mento significativo de la intervenci6n del marido, ya sea so
lo o junto con la mujer. 

De igual forma ElÚ de Leftero 39 remarca que existe la tenden- -
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cia hacia la escasez e incluso desaparicidn del servicio domés
tico con lo que se demandará el surgimiento de nuevos tipos de 
instituciones para el servicio doméstico, los cuales requieren 
un nivel de vida económicamente superior. 

Estas situaciones serán catalizadores que inducirán al hombre a 
un mayor grado de colaboraci6n en el hogar y a la mujer de cla
se media, a una disminuci6n de su fertilidad para evitar el ex
ceso de trabajo doméstico. El hombre y la mujer tienen diferen
tes percepciones en cuanto a su respectiva participaci6n en las 
tareas domésticas, Elú de Lefiero40 en una de sus investigacio-
nes evidenció que existe la misma tendencia de atribuirse perso 
nalmente más colaboraci6n que la del otro cónyuge le reconoce y 

c6mo en el caso de la mujer puede significar a la vez, un orgu
llo: el decir que es ella "la que hace todo" y,· una queja: "no 
tengo quien me ayude". El hombre defiende el hecho de su parti 
cipaci6n, aún cuando sea incipiente. 

La insatisfacci6n femenina respecto al papel que debe dcsempe-
ftar, la .carga poco compartida aún de las tareas del hogar, la -
inseguridad econ6mica, sus limitaciones para desarrollar una o
cupaci6n lucrativa, para ElÚ de Lefiero 41 son indicadores evide~ 
tes de una inadaptaci6n al papel que tradicionalmente se le ha
bía asignado y que desean seguir asignándole amplios sectores -
de la poblaci6n. 

Eló de Leftero42 presenta las conclusiones derivadas de sus en
cuestas en el área de las relaciones conyugales y muestra el or 
den de actividades según la participación de cada uno de los -
ct'Snyuges: 



Muj cr 

1.-Labores domésticas 
2. -Atenci6n a los hijos 
3.-Participaci6n en las compras 
4. -Realizaci6n de pagos 

17. 

Hombre 

l. -Reali;:ación de pagos 
2.-Atenci6n a los hijos 
3.-Labores domésticas 
4.-Participaci6n en las compras 

z. 2. 2. ASPECTO EMOCIONAL DE LA RELACION CONYUGAL 

En la cultura mexicana se vive como antag6nica la satisfacción
geni tal y procreativa, la mujer satisfecha y realizada en su -
conducta genital, compensa la falta de seguridad y apoyo que d~ 
biera obtener del compañero en una maternidad exuberante y pro
lifica dándole al hijo la protecci6n y apoyo que ella no ~ecibe 

de su compañe rci. 

Una mujer que está y se siente abandonada por su esposo, aunque 
vivan bajo el mismo techo, al sentirse ~sta frustrada segGn Sa~ 
tiago Ramírez 43 "va a encontrar en la procreación el camino re
parativo a las limitaciones en su calidad de compañera" además, 
el hombre espera que así lo haga, su expectativa es encontrar a 
la·mujer, agrega éste, cocinando y cuidando de los niños. 

La madre jamás se sentirá abandonada, ya qu~ si el esposo la de 
jara de querer, ella tendría el amor de sus hijos. Y para eso a 
grega Careaga 44 "hace todo··10 posible pór convertirse en el e
lemento fundamental de la familia" ella sufrirá, llorará, roga.
rá, con tal de que sus hijos siempre la quieran. 

La madre percibirá que tiene un aliado fundamental en los hijos, 
para que la lucha del status interno -frente al padre o las no-
vias de los hijos, siempre estará pendiente de hacerles ver que 
ella es una vfctima. Santiago Ramhez 45 dice que el hombre bus 
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ca mujeres que se asemejen a sus propias madres, mujeres que -
se embaracen mucho, que lacten bien y que cocinen mejor, pero a 
la vez se condiciona a que tan s6lo un 1si de ellas se acer -
quen al hombre sexualmente. 

Las mujeres colaboran para que esta mancuerna subsista, a poco 
de embarazarse se descuidan, dejan de arreglarse y se privan de 
atractivos sexuales, mientras que el hombre encuentra en otras 
mujeres lo que antaño encontró en la propia. 

2.3 ANTECEDENTES DE LA FAMILIA 

El origen de la "familia" ha sido un tema apasionadamente estu
diado por diferentes sociólogos cuyas conclusiones se mencionan 
a cont inuac idn: 

Según Espinas en "Las Sociedades Animales, 1877" citado por L6-

pez Rosado: 46 la horda es el más elevado de los grupos socia
. le.s que se ha podido observar en los animales, parece compuesto 
de familias pero ya en su origen la familia y el rebaño son an
tagónicos; se desarrolla en razón inversa uno y otro. 

Allí donde íntimamente unida la familia, no se forman hordas 
(sólo en excepciones) por el contrario explica Espinas, las hor 
das se constituyen casi de un modo natural donde reina la pro--

. miscuidad o la poligamia •.. "para que se produzca la horda se -
necesita que los lazos familiares se hayan relajado y que el in 
dividuo haya recobrado su libertad". 

L6pez Rosado47 habla de los ensayos del siglo XIX realizados -
por el sociólogo L .H. MORGAN ace.rca de los orígenes de la fami-
1 ia y prescnt~ una clasificaci6n de las etapas históricas del -

.hombre: 

.. '· 
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Salvajismo.- Período en el que predomina la apropiaci6n -
de productos que la naturaleza da ya hechos: las produc--
ciones artificiales del hombre esdn destinadas, sobre to
do, a facilitar esa apropiaci6n. 

Periodo en que aparecen la ganader{a y la a-
gricultura y se aprende a incrementar la producci6n de la 
naturaleza por medio del trabajo humano. 

Civilizaci6n.- Período en qué el hombre sigue aprendiendo 
a elaborar los productos naturales, per[odo de la indus--
tria propiamente dicha y del arte. 

Morgan en 1871, public6 una obra llamada "Sistemas de Consangui 
nidad y Actividad': 48 en la que se presentan gran cantidad de 
datos con respecto a los sistemas de parentesco que s6lo pueden 
tener explicación en un tipo de familia por grupos. 

Fué hasta 1877 cuando Margan public6 su obra maestra "Sociedad 
Primitiva", en la que resal tan los siguientes aspectos: 

Reconoce que el primer tipo de familia fue la horda 
promiscua. 
Después de la horda promiscua viene un progreso en 
el que el matrimonio es por grupos: un determinado 
grupo de hombres tiene como esposas a un determina
do grupo de mujeres y recíprocamente. 

En consecuencia, "los hijos (as) de las h~rmanas de rni madre -
f;egtin Morga.n), son también hijos de ésta, como los hijos de las 
hermanas de mi padre lo. son también de éste; y todos esos hijos 
e hijas son hermanos míos, a su vez son los sobrinos de los pa
dres y primos mros. 

' ,. 

Esto .es debido a que los maridos de las hermanas de mi madre - -
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son también maridos 4e ésta y, las mujeres de los hermanos de -
mi padre son también de éste por lo tanto existe una dupli
cidad de parentesco. 

El matrimonio por grupos no se practica actualmente, desapare-
ciendo las relaciones de la llamada familia PunualGa (antes de! 
crita), 

Morgan sostiene que cada tipo de familia tiene su correspondierr 
te sistema de parentesco. 

La familia, dice Morgan 49 es un 'elemento activo el cual pasa de 
una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad 
evoluciona de un grado más bajo a uno más alto. En cambio opina 
!Sste que los sistemas de parentesco son pasivos, no sufren radi· 
cal modificaci6n hasta que completamente se ha modificado la fa
milia. 

L6pez Rosado50 cita el libro "Derecho Materno" publicado por -
J~an Jacobo.Bachofen en el año 1861, en el que se hace un estu-
dio socio16gico sobre la "agregación social", llegando a las si
guientes conclusiones: 

. 1.- Que las Sociedades Primitivas v1v1eron en la promiscuidad 
sexual, el coito se practj.caba abiertamente a la vista de -
todos. 

2. - El parentesco se determinaba por la Unea materna, por su -
imposibilidad de hacerlo por la paterna. Esto porque el ho~ 
bre primitivo ignoraba que su contacto sexual es lo que fe
cundaba a la mujer. El primitivo no pudo inferir que la ca~ 
sa del nacimiento de un niño era un acto que ~e efectuó 9 -
meses antes, además por la m6ltiple participaci6n en el ac
to, hacta más difícil la identificaci6n del padre. 
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3.- Esto produjo la ginecocracia. por el dominio exclusivo de 
la mujer sobre las nuevas generaciones . 

.Müller-hycr citado por L6pe::: Rosado 51 le atribuye causas -
económicas: 

a) El hombre se consagró a la caza, peligrosa y vio-
lenta~ Por Ssto la mujer fue el elemento estable de 
la familia y de la organizaci6n de la parentela (el 
cazador errante no podía serlo). 

b) La mujer agricultora era un ser económicamente más 
valioso. "la agricultura es una fuente segura y pe.!. 

manente de bienes. la caza es insegura y eventual''. 

4.- Que el hombre que reclamó para si solo una mujer, cometió -
grave crimen privando a los demás del derecho que tenra so
bre ella. El crimen se expiab~ haciendo entrega temporal de 
la mujer a la comunidad. 

5.- Cuando el matriarcado declin6, fue emergiendo el patriarca
do. El parentesco, regulado por la linea paterna. El padre 
fue el eje de la organizaci6n familiar. El paso de una a o
tra forma fue lenta y tuvo crisis. 

Para comprobar el tránsito del matriarcado al patriarcado, 
Bachofen~ 2 hace un análisis de la Tragedia de ORESTES. La -
absoluci5n del matricida Orestes significa segOn Bachofen,
el triunfo del derecho paterno sob.re el derecho materno. 

Presenta la tragedia ORESTES de Esquilo como el cuadro dri! 
mático de la lucha entre el derecho materno agonizante y 
el derecho paterno naciente y vencedor en la época heroica. 
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Climestra, por amor a su amante Egisto ha matado a su mari 
do Agamen6n, al regresar éste de la guerra de Troya; pero 
Orestes, hijo de Climestra )' Agamen6n venga la muerte de -
su padre matando a su madre. Persiguiéndolo por ese hecho 
las Erinias, demoníacas protectoras del derecho materno; -

1 

el matricidio era pues el más odioso y el más inexpiable 
de los crimenes, sin embargo le protegen las dos.divinida
des que representan en este caso el orden nuevo, el dere-
cho paterno, Apolo, que por consejo de su oráculo, ha inci 
tado a Orestes a cometer ese crimen, y Minerva, es llamada 
como juez para oir a las dos partes. 

Todo el litigio se resume brevemente en la discusi6n habi
da entre Orestes y las Erinias. Orestes se apoya en que -
Climestra ha cometido un doble delito, matando al esposo -
de ella y al padre de ~l ¿por qué le persiguen las Erinias 
a 61 y no a ella, que es mucho más culpable? la respuesta 
es sorprendente: "no está unida por vínculos de la sangre 
al hombre a quien ha matado". 

La muerte violenta de un hombre no consanguíneo, aúnc1J.1ndo 
sea e.l esposo de la homicida, puede redimirse; no concié! 
ne a las Erinias, cuyas funciones no consisten sino en -
perseguir el homicidio entre consanguíneos, y segtln el d.!:, 
recho materno, el más grave e inexpiable, el cual es el -
matricidio. Entonces Apolo entra en escena como defensor 
de Orestes; Minerva hace votar a las Aeropagitas (las re
gidoras de Atenas); resultando el mismo ntlmero de votos -
en pro de la absoluci6n y en p~o de la condena; entonces 
Minerva, en calidad de presidente, \'ota en favor de Ores
tes y le absuelve. 

El .derecho paterno ha vencido al materno; "los dioses de. 
raza joven", como los llaman las Erinias, pueden más qu~ 
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éstas, las cuales se dejan por Gltimo convencer también · 
para ponerse al servicio del nuevo orden de las cosas". 

La familia monogámica se funda con la supremacía del hombre, · 
su fin expreso es el 1e procrear hijos cuya paternidad sea in· 
discutible para que los hijos sean herederos directos, entran· 
do algdn día en posesi6n de los bienes de su padre. 

Anteriormente había existido la familia sindi~smica la cual -· 
data del estado inferior de la barbarie, en la que dentro del 
matrimonio los lazos conyugales eran más ligeros. En la fami-
lia monogámica, la cual nace de la familia sindiásmica, en el 
perfodo de transición entre el estadio medio y el estadio sup~ 
rior de la barbarie, los lazos no se pueden disolver por el -
simple deseo de alguna de las partes. Dándosele al hombre pre
ferencia para poder hacerlo y repudiar a su mujer. También se 
le da el derecho de infidelidad conyugal. Si la mujer se a--
cuerda de las antiguas pr~cticas sexuales y desea renovarlas, 
es castigada severamente. 

Entre los griegos encontramos con toda severidad la nueva for
ma de la familia. Mientras que, como dice Marx, citado por En
gels~3 "la situaci6n de las diosas en la mitolo~ía, nos habla 
de un periodo anterior, en el que la mujer ocupaba todavía una 
posición mAs libre y más estimada". 

El matrimonio monogámico fue la primera forma de familia que 
no se bas6 en condiciones naturales sino en econ6micas y con-
cretamente en el triunfo de la propiedad privada sobre la pro
piedad com6n primitiva, originada espontáneamente. Prepondera! 
cia del hombre en la familia y procreaci6n de hijos que s6lo -
pudieron ser de él y destinados a heredarle. 

Por lo tanto la monogamia no aparece de ninguna manera en la -

';.· 
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historia como una reconciliaci6n entre el hombre y la mujer y -

menos como la forma más elevada del matrimonio. Por el contra
rio entra en escena como la forma de esclavizamiento de un sexo 
por el otro, como la proclamaci6n de un conflicto entre los --

sexos, desconocido hasta entonces en la prehistoria. 

2. 3 .l. LA FAMILIA 

La familia como toda instituci6n social, requiere una .organiza
ci6n interna que siente las bases adecuadas a su mejor funcion~ 
miento. Pero al mismo tiempo dice Elú de Lefiero53 viene a ser -
el grupo socializador por antonomasia; es. decir, "el grupo que
hace de sus miembros personas adaptadas a un determinado siste
ma de vida y concepci6n social". 

El concepto de que la "familia" y la "sociedad" son t~rminos CQ. 

extensivos o el de que una sociedad avanzada que no se funda'!'e!!. 
ta en la familia es inconcebible, tiene amplia difusi6n, Martha 

Acevedo 55 dice que se puede discutir este punto con s6lo pregu!!. 
tar qué es exactamente la familia 6 más bien cuál es la funci6n 
de la mujer en la familia. 

Martha Aéevedo 56 explica c6mo a laS mujeres les es ofrecido un ,. • 

mundo privado: "la familia". Como la mujer misma~ la familia a· 
parece como un objeto natural, siendo en realidad una creaci6n 
cultural. No hay nada inevitable en la forma o funci6n de la m_!! 
jer. "La funci6n de la ideología es presentar estos tipos soci! 
les como aspecta; de la naturaleza misma .... Parad6j icamente, am- · 
bos pueden ser exaltados. como ideales. La "verdadera mujer" y -

"la. verdadera familia" son imágenes de paz y abundancia; en la 
actualidad ambos pueden ser 4mbitos de. violencia y· desesreran--

. 57 
za. Simone de Beaouvoi r al respecto dice que; "la maldici6n .-. 
que pesa sobre el 11atri11onio es que los individuos se unen. a m~ 

i-, >',' 



zs. 

nudo en su debilidad y no en su fuerza, y que cada uno le pide 
al otro, en vez de complacerse en darle". 

Santiago Ramírez 58 habla de cómo la mujer acepta pasivamente -
el papel en el que se le veda sexualidad y se le premia con la 
procreación. Hace hincapi~ sefialando c6mo todas las instituciQ 
nes culturales, desde antes de la conquista, aplauden y premian 
los aspectos maternales de la mujer y por el contrario, censu-

1' ran sus expresiones sexuales. 

Joseff Rattner59 hace menci6n en cómo la posición de la mujer 
' ~. 

(~n ·la sociedad patriarcal le impuso por anticipado la actitud 
del sometimiento. La mujer como esclava y máquina reproductora 
ha s)do una realidad histórica mundial hasta los tiempos modeL 
nos, "las mujeres no son otra cosa que máquinas para producir 
hijos" dijo Napole6n60 . Lógicamente afirma Joseff Rattner61 -
ésto tuvo que influir en su comportamiento sexual, en el que -
la frigidez o el masoquismo en todas sus variantes hacen su a
parición regularmente. 

Es indudable que en muchos matrimonios, los hijos vienen a dar 
le un nuevo ~~ntido a la vida personal y hacen que en ellos se 
de pos i ~en las i lusíones que quedaron insatisfechas. Después - -
del matrimonio, atribuyen a los hijos la máxima satisfacción y 

son mucho más elevados que antes del mismo; todo ello, sin ne
gar la mayor valorización que adquiere el hijo después de que 
ha nacido, y la felicidad que puede producir a los c6nyuges el 
ser padres. 

Elú de Leñero62 dice que aan cuando oigamos repetir que la pri!!_ 
cipal finalidad del matrimonio es·la procreaci6n, no hay duda 
de que esta afirmación se queda a un nív~l te6rico en cuanto a 
motivaci6n se·refier~, los novios al casarse tienen conscient! 
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mente otra tndole más poderosa. La bQsqucda de afecto, la real! 
zaci6n del amor y el tener una compaftia, constituyen para ambo~ 
los principales incentivos que los llevan a unirse. 

Elú de Leñero63 menciona el deseo o la b6squeda de la paterni
dad la cual se encuentra ligeramente más arraigada en el hombre 
que en la mujer, contrariamente a lo que generalmente se pien-
sa. 

Diaz Guerrero64 dice que la familia mexicana está basada en: 

La supremada absoluta e incuestionable del padre; 
Autosacrificio absoluto y necesario de la madre. Fromm y -

Maccob (1970) encontraron una gran fijaci6n y dependencia 
hacia la madre; observaron que en uno y en otro sexo, esta 
.relaci6n era mucho más fuerte que la que se tenla con el • 
padre. 

En M6xico asevera Susan Pick65 "al padre se le teme, más no se 
le respeta, a la madre, se le quiere y se le respeta no como irr 
dividuo per se, sino por tolerar silenciosamente todos los su-· 
frimientos que el hombre impone tanto a ella como a sus hijos". 

Susan Pick66 da una explicaci6n de el por qué la madre es el -
centro de las familias mexicanas, adjudic4ndoselo a la falta de 
apoyo emocional por parte del padre y a la ausencia total o par 
cial del padre en muchos casos. 

Desde tiempo inmemorial af inna Dhz Guerrero67 el papel de la -
madre ha adquirido su adecuada expresi6n en el t6rmino "abnega
ci6n'' que significa, la negaci6n absoluta de toda. satisfacción 
egohta, mientras que el pape 1 del padre es satisfacer los bie
nes materiales sin interesarle mucho de lo que sucede en la ca-
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sa; lo que más le interesa es su autoridad indiscutible. Hacia 
sus hijos muestra afecto, pero antes que nada autoridad. A me
nudo s61o impone la autoridad dependiendo de su estado de hu-

mor o antojo, está satisfecho con que los hijos obedezcan cs-
t~n o no de acuerdo. 

De la misma manera la esposa mexicana entra, mucho antes de la 
maternidad, en el camino real de la abnegación, la negaci6n de 
todas sus necesidades y la persecuci6n absoluta de la satisfa~ 
ción de los deseos de todos los demás incluyendo la de -
sus hijos más tarde. 

La familia a la vez que enmarca el comportamiento de las pers~ 
nas, tanto a nivel particular como a uno global social en la · 
perspectiva de conjunto, constituye una unidad en la que se -
plasman y se manifiestan los fenómenos culturales, los econ6mi 
cos y los sociales propiamente dichos. 

El conocimiento de la estructura de la familia mexicana, expl! 
ca fundamentalmente el sentido de la conducta reproductiva de 
la población. Luis Lefiero68 piensa que si se quiere modificar 
esta Oltirna, tendr& que llevarse a cabo una transformaci6n de 
la instituc16n familiar. A un cambio de la fecundidad actual, 
corresponde un tipo de fa~jlia diferente de la tradicional. 

Luis Leñero 69 desde un punto de vista social hace una clasifi 
cacidn de la familia mexicana considerando los siguientes fac 

toros: 

1.- Sub-cultura a la que pertenece: folk, arcaica, tradicio
nal, ruial, urbana o moderna citadina; 

2.- Pertenencia de cla~e social y nivel de estratificaci6n -
socioecon6mica que tiene: estratificaci6n mar~inal, es--
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tratificaci6n baja, estratificaci6n media y estratifica -· 
ci6n alta; 

3. - Ambientes regionales y ubicaci6n ecol6gica con mayor o me
nor densidad regional y local; 

4.- La resultante de la composicidn familiar según categortas 
predomlnantes de sexo, edad de los componentes, ocupaci6n 
Onica o plural, escolaridad · contrastante u homog6nea 
de los esposos, hijos y dem4s miembros, religi6n única o -
plural, etc; 

S.- Tipo de matrimonio o matrimonios que se integran en forma • 
formal por una o por dos leyes, informal, de uni6n estable 
o eventual consensual ctclica o sucesiva; 

6. • Tipo de composici6n del nOcleo familiar estructurado (fami
lia extensa, semi-extensa nuclear mixta o sucesiva, nu ..... 
clear estable o seminuclear); 

7. - Tipo de jefe o jefes, y forma en que funcionan el poder y • 
la autoridad familiar; 

8.- El ciclo por el que atraviesan en un momento dad~(etapa i· 
nicial constitutiva, en etapa de procreaci6n inicial.o in-
termedia, en etapa de nadurez y procreaci6n avanzada o en -
etapa final y de desintegraci6n o disgregacidn familiar); 

9.- Tamafto del nOcleo familiar: con menos de S hijos, con S 6 

6 hijos; 

10.- Caracteres cualitativos de desarrollo grupal conjunto o 
grado de madurez psicosocial logrado: familiar integradas, 
S4'MÍ• integradas, falllil iar con mayor O menor madurez plliCO• 
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16gica; familiar con mayor o menor grado de desarrollo so
cial, como grupo dentro de una comunidad. 

La tipologta plural de la familia mexicana ·obedece a mGltiples 
factores de acuerdo a su conformaci6n. 

La combinaci6n ~e los rasgos tipo16gicos es la que da una plur! 
lidad significativa desde el punto de vista funcional y de din!· 
mica conflictual. 

En cada uno de los casos de la tipologta, la dinámica de la fe
cundidad ocurre en forma diferente; desde su mo,tivaci6n hasta -
su forma de comportamiento ante el hijo, procreado y en proceso 
de socializaci6n; desde su base normativa y valoral hasta su m!. 
nifestaci6n conductual. 

Es dificil hablar de un solo tipo de familia existente en el -
pals, sin embargo, cuando se hace referencia a la familia como 
unidad típica tradicional o no tradicional, Luis Leftero70 afir
ma que se plantea un estereotipo como modelo en·el que la ima-
gen y las normas de vida familiar son únicas y rfgidas. 

Es bien sabido que la familia, como tal, ha modificado sus fun
ciones conforme al cambio de las necesidades de la sociedad en 
la que se encuentra. Sin embargo para El6 de Leftero 71 existe -
un aspecto que ha permanecido como funci6" específica suya: é! 
te es: el de la repr~ducci6n. 

Z.4 L..\ FECl!:\DIDAD 

Algunas personas que preconizan la vida pretettden mhticamente 
que la. mujer reconoce en la calidad del placer que experimenta 
que el hombre acaba de hacerla madre, pero "Este es uno de e--:-
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sos mi tos que hay que desvirtuar" afi rrna Simone de Beauvoi r. 12 

Hay que subrayar que cuando empieza el proceso del niño, ~ste 

no estl presente, aGn no tiene más que una existencia imagina-
ria; la madre puede soñar con el pequeño individuo que nacerá -
dentro de unos pocos meses, captando los confusos .fen6menos org! 
nicos que se producen en ella. 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto sabemos que hay una situa -
ci6n que explicar; como el significado del embarazo es ambiguo, 
es natural que la actitud de la mujer sea ambivalente y se modi
fique positivamente con la ayuda de los adelantos científicos, -
por ejemplo el ultrasonido, pláticas con su ginec6logo, que fav~ 
recen su sensibilizaci6n. 

La mujer no tiene una intuición decisiva del embarazo; intuye a! 
gunos signos inciertos. Se detienen sus reglas, engorda, su~ se
nos se vue 1 ven pesados, le duelen y ex pe rimen ta náuseas. Los· an! 
lisis le diagnostican el embarazo, entonces sabe qu~ su cuerpo -
ha recibido un destino que la trasciende; dias tras dfa nace un 
p6lipo de su carne y, extraño a esa carn~, va a crecer en ella -
presa de la especie que le impone sus misteriosas leyes, enajen!_ 
ci6n que casi siempre le espanta, y ese espanto se traduce en -
sus v6mitos. Estos son provocados en gran parte por las modific! 
ciones de las secreciones gástricas que entonces se producen pe
ro esta reacci6n adquiere importancia por moti vos psíquicos, - - -
pues manifiestael car,cter agudo que reviste en la mujer el co.J! 
flicto' entre especie e individuo. "Y aunque la mujer deseé pro- -
fundamente al hijo, su cuerpo empieza por rebelarse cuando tiene 
que dar a luz" agrega Sinioné de Beauvoir. 73 

74 Esta autora habla de algunos factores que se originan -
en el estado de gravidez dándoles la siguiente interpretaci6n: 
En l.os estados nerviosos de la angustia afirma que el v6mi to de 
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la mujer encinta expresa siempre cierto rechazo del nifto, y si -
éste es concebido con hostilidad por razones que a menudo no se 
confiesan los disturbios estomacales son exagerados. 

Simone de Beauvoir habla de los famosos "antojos" de la mujer en 
cinta en particular, afirmando que son obsesiones de origen in-
fantil complacientemente acariciadas, y se refieren siernpre a a-
1 imentos. SegGn Helen Deutsch, citada por Marie Langer? 5 la emb~ 
razada reacciona durante los primeros meses del embarazo frente 
al feto c~n ambivalencia oral, y trata de expulsarlo con los v6-

mitos y reincorporarlo con los antojos. 

Para Simone de Beauvoir, 761a bulimia, la falta de apetito y cier 
tas repugnancias sefialan la misma vacilaci6n entre el deseo de -
conservar y el de destruir el embri6n. La constipación, las dia
rreas y el trabajo de expulsión manifiestan siempre la misma me~ 
cla de deseo y de angustia, cuyo resultado es a veces un abo~to 

natur•I; para esta autora, casi todos Jos abortos espontáneos -
tienen origen psíquico. Esos malestares se intensifican un tanto 
más cuanto mayor importancia les da la mujer y más se escucha. 

Sirnonc de Beauvoir 77 habla de la cantidad de fen6menos m6rbidos 
que algunas mujeres presentan durante el embarazo, distingue a -
las clásicas poned~ras a quien con el estado de gravidez recono
cen como su funci6n principal, .estas mujeres par~ quienes las di 
chas del embara:o y amamantamiento son tan intensas que quieren 
repetirlas indefinidamente, y se sienten frustradas apenas dest! 
tan al bebé. Este tipo de madres antes de ser madres, buscan ávi 

~ Jamente la posibilidad de enajenar su libertad y su cuerpo en --
provecho de su afectividad, y su ~xistencia se les presenta traª 
qui lamente justificada por la pasiva fertilidad de sus cuerpos. 

· Por otro lado esta autora habla de la mujer que ignora la sínto
~ matología ~uc su estado de gravidez demanda, prefiriendo sobrep~ · 

nerse, logrando superarlo con mayor facilidad • 
.. 
'.· 
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Asímismo Sirnone de Beauvoir78 habla del conflicto que sufre la 
mujer coqueta que se reconoce corno un sujeto cr6tico y que no -
le satisface de ninguna manera su cuerpo deformado como conse-
cuencia de su maternidad, ya que se siente afeada incapaz de -
suscitar el deseo. Por lo que el embarazo no le parece un enri
quecimiento sino "una disminución de su yo". 

Simone de Beauvoir!9 seftala c6mo las mujeres frías, insatisfe-
chas o melanc6licas, esperaban que el nifto fuese una compañia, 
un calor, una excitaci6n que las arrancase de si mi~mas~ se en
cuentran profundamente decepcionadas. Como el "tdnsi t9" de la 
pubertad, de la iniciaci6n sexual o del matrirnonio, el de la M!. 
ternidad engendra decepci6n y odio en los sujetos que esperan -
de un acontecimiento exterior que su vida se renueve y justifi
que. Esta reacci6n estl íntimamente ligada a sus vivencias in-
fantiles ya que la aceptación o el rechazo de la concepci6n di
ce Simone de Beauvoir80 va a estar condicionado al tipo de vi-
vencias infantiles ya que en el transcurso del embarazo se revi 
ven los suef'ios infantiles de la mujer y sus angustias_ de adole~ 
cente y el embarazo es vivido muy diferentemente, segdn sean -
las relaciones de la mujer con su madre, con su marido y consi
go misma. 

·'· 
Cuando la mujer se convierte en madre, ocupa de alguna manera -
el lugar de su propia madre, lo que significa para. ella una e-
mancipaci6n total. Si lo desea .total y sinceramente', se alegra
r4 de su embarazo y querr4 llevarlo sola hasta el final¡ pero -
por el contrario, si aGn es dominada y consciente de serlo, se 
entregar4 en manos de ·su madre; el recién nacido le par~cer4 e!!. 
tonces su hermano (a) antes que su propio hijo sl quiere libe--

.. rarse, pero no se atreve, teme que el hijo le haga. caer bajo e
se yugo en vez de salvarla y en esa angustia puede !)rovocar un 
aborto natural. 
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La falta de identidad propia origina que la mujer reaccione de -
acuerdo a los cambios de humor de su pareja y reciba entonces el 
embarazo y la maternidad con alegría o mal humor, según él se -
sienta orgulloso o fastidiado. En el caso de que existan conflif 

1 . s· d B ' Sl . tos graves en a pareJa imone e eauvo1r piensa que es un en 
gaño aún más decepcionante el pensar que el hijo traerá una ple
nitud, una calidad y un valor que no han sabido crearse personal 
mente, pues el hijo s6lo aporta felicidad a la mujer capaz de -
querer desinteresadamente la dicha de otros, a aquélla que s6lo 
busca una superación de su propia existencia. Claro que el hijo 
es una causa a la cual es posible destinarse valederamente, P! 
ro no representa en si misma alguna justificaci6n, y es necesa
rio que sea una empresa querida por si misma y no porque supon
ga algún hipotético beneficio. 

\f . S' d B ' 8 2 1 h. ' d d 1 f. d , irma imone e cauvo1r 1 que e lJO esea o con e 1n e - -
consolidar una uni6n, y el afecto que le de su madre, depende -
del !xito o fra~aso de sus pianes. Si siente hostilidad por su -
marido, la situaci6n es diferente, puede dedicars~ tálidamente -
al nifto, cuya posesi6n niega al padre, o considerar con odio, -
por el contrario al hijo del hombre a quien detesta. Al respecto 
Marie Langer83 opina que si el rechazo del hijo es muy intenso -

t el embarazo ni se produce, para que éste se logre, aunque lleno 
~:, 

! de transtornos, debe existir una ambivalencia. 
t 
Í'' 

1 Para ~aric Langer84 la causa fundamental por la cual la mujer de 
'-' 

{ sea tener un hijo es biol6gica 1 paralelamente satisface otras n! 
cesidades como son: comprobar su propi,a fertilidad, recuperar a 
su propia madre, permitUndole una mayor identificaci6n con ella, 
puede anhelar un hijo para revivir su infancia y proporcionarle 
a éste lo que ella no tuvo, por 'rivalizar con las demás mujeres, 
por retener al marido o pot necesidad de status; M?rie Langer h~ 
ce hincapié en que el deseo de ~ar ~ luz es una necesidad psico-
15gica de desarrollar todas sus capacidades latentes. 
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Helene Deutsch85 otorga un lugar mur alto a la maternidad por m~ 
dio de la cual estima que la mujer se realiza totalmente, pero a 

condici6n de que haya sido libremente asumida y sincerar.lente qu~ 

rida¡ el destino anatómico del hombre y la mujer en el plano --
sexual es profundamente distinto comenta Simone de Beauvoir, 86 -

ya que el coito no pued~ producirse sin el consentimiento vi
ril, y su término natural es dad~ por la satisfacci6n del hom -
bre, mientras que la fecundidad puede realizarse aunque la mujer. 
no sienta alg6n placer. Por otra parte, lejos de representar P! 
ra la mujer el término del proceso sexual, en el instante de la 
fecundaci6n empieza el servicio que la especie le reclama, y se 

realiza lentamente, penosamente, en el embarazo, el parto y el a 
mamantamiento .• 

Es preciso que la mujer esté en una situaci6n psicológica, moral 
y m·aterial que le permita soportar una carga, pues de lo contra

rio las consecuencias sedan desastrosas. Sobre todo, es crimi-
nal aconsejar que se tenga un hijo como renedio de mujeres m~lan 
c6licas o neur6ticas pues eso significa la desdicha de la m~jer 
y del hijo. La mujer equilibrada, sana y consciente, es la Gnica 
capaz de llegar a ser una "buena madre". 

Marie Langer87 opina que un embarazo difki.1 PS indicio de con-· 
flictos. Pero que la ausencia de transtornos en si, no es prueba 
de una aceptaci6n gozosa y libre del embarazo. 

2.4.1. ASPECTOS MOTIVACIONALE~ PARA DESEAR UN HIJO 

Para algunos investigadores la pregunta ¿lbr qué las personas de
sean tener hijos? ha sido la causa que ha originado.la re.ali za -
cidn de muchas investigaciones, pero aan no existe alguna eviden 
da. cienUfica que explique satisfactoriamente,¿por quE la gente 
desea tener hijos? 

.:, .... , -,' 
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Algunos han su'gerido los factores innatos: "instinto maternal" 
es la raz6n principal (Deutsh, 1945, citado por Pohlman, 1969} 88 

aunque, como Pohlman afirma, gran parte de lo que se le atrib~ 
ye al instinto es simplemente un aspecto del aprendizaje social 

Rabin y Greene~ 9 encontraron cuatro razones principales para te 
ner hijos: 

1.- Altruista.- Se refiere a -una motivacidn desinteresada -
por la paternidad y no "al simple anhelo de expresar afe_s 
to, preocupación o necesidad de amparar a los hijos"; 

2. - Fa ta liga. - "La predestinac i6n expresa la creencia de 
que la misión del hombre (o de la mujer) en la tierra es 
el procrear y perpetuar la especie; es el orden natural · 
de las cosas"; 

3,- ~arcisista.- La motivación narcisista repres~nta el con-· 
cepto de que "el hijo reflejará su gloria sobre el padre, 
será una prueba de su virilidad (fecundidad) y la afirma· 
ción de su capacidad física, biológica o psicol6gica; 

4.- Instrumenta!.- El hijo es útil; se le usará como medio de 
conseguir un fin; 

Razones como satisfactores emocionales: 

·Anhelo de tener "algo" que amar (Miller, 1971); 
Afán de compartir la madurez con otro adulto (Hiller, 1971)¡ 
El deseo de jugar, divertirse, y revivir su propia juven
tud (Hoffman 1973). Pohlman (1969) ¡ 

El ver a los hijos como un medio de satisfacer la necesi· 
d~d de ser generosos y dtilcs (Pohlrnan, 1969); 

O simplemente el sentir carifio po~ los nifios (Rainwater,· 
1965); 
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Este tipo de factores es intrínseco, es decir, tanto su origen 
como sus consecuencias son internas, en forma de sentimientos, 
de emociones, que implican el deseo de dar o recibir un senti· 
miento que podr[a considerarse altruista en el sentido de que 
es puro, sin esperar recibir nada material o ffsico a cambi8~ 

Otro grupo de razones para tener hijos es el extrlnseco e im-· 
plica el deseo de dar esperando recibir, atribuyéndole al mis~ 
mo tiempo un valor palpable y concreto a lo que se recibe, ya 
sea un sentimiento, un objeto material, o una idea. Las razo-
nes englobadas en este grupo son el contar ~on la ayuda econ6: . 
mica, apoyo financiero, prestigio, seguridad económica, en la 
edad madura (Fawcett, 1970, Rabin, 1965, y Greene, 1968). 

Otra clasificaci6n se refiere a las razones sistenáticas, las 
cuales implican pensamientos y se redefinen en términos de 
ideas mentales concretas. Por ejemplo: la continuidad de las gen! 
raciones (Fawcett, 1970), el considerar tener hijos como un d! 
ber·que hay que cumplir (Hoffman y Hoffman, 1973, Pohlman, 1969): 
00111> wi signo de virilidad. A causa del prestigio que la mujer otor 
ga al hombre, y también de los prestigios que éstos mantienen 
concretamente, muchas mujeres desean tener hijos "sienten que 
engendran un héroe11

•
91 

A esta 61 tima clasificaci6n se les llama "sistémicas" porque, 
de alguna forma están relacionadas con el sistema de normas y 

reglas existentes, implícita y explícitamente, en el grupo S,!? 

cial al cual el individuo piensa que pertenece y debe corres
ponder. 

Luis Leftero, 92 concluye en que la diferencia entre uno y otro 
sexo respecto a los motivos para tener hijos puede clasificar
se en cualquiera de estos grupos o en una combinaci6n de ello~ 
Asimismo menciona que la posibilidad del deseo de tener hijos· 
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ofrece una de las pocas relaciones en las cuales el hombre puede 
ofrecer sentimientos de carifto y ternura. 

). 

2.5 MATERNIDAD 

"Si una mujer no es madre, no es nada,·· 
si una madre no es nada, no importa" 

. 93 
Martha Acevedo 

Ha~t~ el siglo XVIII, la mujer no es considerada como un ser hu· 
mano, ·sino como un ser trracional, caprichoso, necesario; que no 
piensi corno el hombre, con su aparente debilidad y sentimentali! 
mo que s61o le sirven para ejercer su función de cuidadora de la 
casa y de los hijos: ·"la mujer acaba por ser el sujeto de la· prQ_ 
creaci6n y n~da m4s'';_ todo como resultado de un proceso socio-e
conómico que hace a la mujer débil incapaz intelectualmente; por 
eso el mundo de la creaci6n, de la cultura, de los hechos, de - -
las ideas, de los descubrimientos, de los viajes, está hecho pa
ra las hombres. 

Gabriel Careaga 94 habla de cómo el h.ombre ha controlado a la mu· 
jera traves de la religi6n y de la familia, debido a que la o-
presi6n de la mujer se origina en términos sentimentales en la -
.voluntad de "perpetuar la familia y mantener fotegra esta estru_s 
tura social", en la medida que ella se escape de la familia tam
bi6n se escapa de la dependencia. El hombre a partir del cristi~ 
nismo crea una ideología más represiva para controlar a la mujer: 
la religión, en la cual la carne es maldita y la mujer se prese!! 
ta como una tentaci6n ~emible. 

La mujer, no ha tenido, en el mundo tradicional, otra opci6n que 
la de realizarse ~omo madre. Sin duda alguna que esta vocaci6~ -

.. 
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significa una ilta misi6n realizada tantas veces con inigualable 
m6rito. Aunque como afirma ElÚ de Leñero, 95 la vida moderna se -
presenta ante la mujer con una pluralidad de opciones para su -
realizaci6n personal. 

Para Eló de Leñero, 96 es natural que ante una fuerte desilusión 
frente al cariño y afecto que se esperaba del compañero elegido, 
los hijos constituyen para la mujer la raz6n de vivir y un moti
vo de ilusi6n frente a los problemas y vicisitudes de la vida, ~ 
f ianzando más la figura de madre que de esposa, de este mismo m~ 
do podemos ver que cuando el amor romántico se esfuma, la mujer 
tiende a inclinarse más hacia los hijos y a buscar en ellos su -
realización como persona a través de su función de madre. 

La mujer que ha logrado descendencia se preserva, por su identi
ficación con sus hijos y la parte activa que toma en la vida a-
fect.iva de los mismos. Suele decirse que los padres se rejuvene
cen junto con sus hijos. Es ésta en efecto, una de las ventajas 
más apreciadas que a ellos deben. La r.1ujer estéril afirma Freud,97 

se encuentra así privada de uno de sus mejores consuelos y com-
pensaciones de las privaciones a las que ha de resignarse en su 
vida conyugal. 

Es característico observar cómo la maternidad ha sido siempre -
considerada como el Gltimo refugio de la felicidad de la mujer. 
Esto es evidente afirma Alejandra Kolontay. 98 ya que si el rna--

, trimonio no la ha hecho feliz, si la mujer se ve obligada a re
I. nunciar a una unión amorosa o enviuda, .queda entonces como el -

'último refugio" los cuidados y las· alegrías de la maternidad. 

Existe una pregunta con mGltiples respuestas: ¡Por qué son tan· 
\tas las mujeres que se precipitan a la maternidad?; puede ser -

l caso de que esperen conseguir mucho de l~ experiencia de la 
identifica~i6n con süs hijos, algo que no obtuvieron por si mi! 
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mas, puede ser que hayan querido tener el hijo para retener al -
marido, y salvar su matrimonio. No es raro que se diga, cuando -
un matrimonio marcha mal: ''Bien, quizás debiéramos tener un Id jo". 
En tal caso ésta constituye la peor de las soluciones. ~ancy Fri 
day, 99 comenta como una y otra vez tropieza con mujeres que se -
vieron privadas de afecto en la niñez y que especulan con la fan 

tasia de que van a hacer por su bebé lo que sus madres no hicie
ron por ellas. Se disponen a revivir su niñez a través de su be
bE, imaginándose que éste va a darles cuanto ansiaron y no lleg! 
ron a conocer. 

Las mujeres desean ser madres por much!simas razones explica Na~ 
cy Friday, 100 el ser madre forma parte de su condición biol6gi-
ca, contando con lo necesario para ello. Se dan también expecta
ciones sociales~ De la mujer todos esperan una vez que se haya -
desarrollado que contraiga matrimonio y tenga hijos. ''Tener un -
hijo es a~go que se espera tanto de la mujer, es algo tan progr! 
mado en su desarrollo, que ésta se adentra como a la deriva en -
lo que quizás representa el acto más importante de su vida'•.1º1 

Contrariamente a una teoría optimista, cuya utilidad social es ~ 
vidente, explica Simone de Beauvoir, 1°2 c6mo para la mujer la -
gestaci6n es un trabajo fatigoso que no ofrece a ésta ningún be
neficio individual y le exige por el contrario, pesados sacrifi
cios, ésto es visto desde un punto de vista fisiol6gico. Es cvi· 
dente que, psicol6gicamente·la maternidad puede ser muy provech~ 
sa para la mujer, pero tambi6n puede ser un desastre. 

En cuanto a las condiciones de la maternidad, adquieren una irn-
portancia muy variable segGn sean las costumbres: son aniquilad~ 
ras si se imponen a la mujer muchas procreaciones y si debe ali 
mentar y criar a los niftos sin ayuda; si procrea libremente, si 
la sociedad le· ayuda durante el embarazo y se ocupa del nifto, • -
las cargas maternales. son ligeras y pueden combinarse fácilrnents_ 
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con el trabajo. 103 

Desde el punto de vista biológico la mujer tiene en la materni-
dad, o en la capacidad de ser madre, una superioridad fisiol6gi
ca incuestionable. Karen llorney, 1°4 comenta que en su experien-
cia analítica ha recibido una impresión muy sorprendente de la -
intensidad de esta envidia de los hombres ¡xr el embara:o, el parto, 
la maternidad y el acto de dar de mamar, reflejado en los -
sueños, Karen llorney se cuestiona si la tremenda fuerza con que 
aparece en los hombres el impulso a la actividad creadora en to
dos los ámbitos, no nacerá de su conciencia de seres vivos, que 
constantemente les empuja ~ una sobrecompensaci6n con otros -
logros. 

2. 5. l. MADRE SOLTERA 

"Tenemos hetairas para los placeres del espíritu, 
rameras para el placer <le los sentidos y esposas 
para darnos hijos" -dijo Dcmóstenes. 105 

Har una función femenina que hoy en d~es casi imposible. asumir -
con entera libertad. Esa carga es pesada porque las costumbres 
no autori:an a la mujer a procrear cuando así lo desea: la madre 
soltera es un escándalo y, para el niño, un nacimiento ilegítimo 
constituye una tara. Es raro que se llegue a ser madre sin tener 
que aceptar las cadenas del matrimonio, o sin perderse. 

llay que reconocer que la madre soltera en los estratos humildes 
en Mixico es bastante comOn, y la persistencia de las familias -
extensas hace que la figura del ''padre ausente" pueda ser sust i
tuída por la del abuelo u otro hombre de la familia. Esto, afirma 
El~ de Lefiero, 106 ayuda a que la circunitancia no sea vista como 
algo cxtraord inario que pueda merecer un aborto. 
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Un ejemplo de lo anterior es visto en las conc..epciones napoleó
nicas cuando en Francia, Napole!Sn.,,s~l,o Q.1.Jie.r.e ver en la muiPr. ~ 

una madre, como todos los militares, pero es heredero de una r~ 

voluci6n burguesa y no acepta romper la estructura de la socie
dad y no da a la madre preferencia sobre la esposa: prohibe la 
indagaci6n de la paternidad, y define con dureza la condici6n -
de la madre soltera y del hijo natura1. 107 

La maternidad en particular, s6lo se respeta en la mujer casada; 
la madre soltera sigue siendo objeto de escándalo y un hijo re-
presenta una desventaja muy grande, esta es una funci6n que hoy 
en día no se puede aún asumir con entera libertad. 

Aunque no debe perderse de vista que una madre soltera puede ha 
liarse materialmente agobiada por la carga que se le impo~e de 
pronto, s~ntirse abiertamente desolada por éso y encontrar en -
el niño, sin embargo, la satisfacci6n de suefios secretamente a
cariciados; a la inversa una mujer casada que recibe su embara
:o con alegr[a y orgullo puede temerlo en silencio y detestarlo 
por medio de obse:;iones, fantasmas y recuerdos infantiles que -
se niega a recordar o r~conocer, las preocupaciones del embara
:o son un suefio que se olvida tan completamente como el suefto -
de los dolores de parto. JOS 

El embarazo y la maternidad serán vividos de rnanera muy disti! 
ta según se desenvuelvan en la relación, la resignaci6n, la S! 
tisfacci6n o el entusiasmo. Hay que considerar que las decisiQ_ 
nes y sentimientos confesados de la madre no siempre correspo! 
den a sus deseos profundos. 

La inseminación artificial no interesa tanto porque se deseen 
evitar las relaciones sexuales con el hombre, sino porque se -
espera que la sociedad terminar~ por admitir la maternidad li· 
b S . . d B . . 109 re asegura imone e . eauvoir. 
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NUMERO DE HIJOS Y PREFERENCIA POR UN SEXO DETER

MINADO 

tL NUMERO "Il)EAL 'D~ HIJOS' 

En México el nWllero ideal de hijos todavía es alto: cuatro hi 
jos promedio. Ello refleja la fuerte valoraci6n social hacia 
la mate1·nidad y paternidad que prevalece dentro de una sub-cul 
tura tradicional. Elú de Leñero110 en investi¡aciones realiz!
das a la pregunta ¿cu,ntos hij'os le gustaría a usted tener si 
pudiera repetir su vida? La respuesta muestra diferencias se 
gán los casos de mujeres ocupadas o no. 

En los mismos estudios se encontr6 que la ventaja de la fami
lia nwnerosa para algunas mujeres es la de contar en la vejez 
con m~s cariño y compafiía, mientras que para los hombres el -
principal factor positivo lo constituye la posibilidad de dis 
frutar una posterior ayuda econ6mica, suministrada por el tra 
bajo de sus hijos. 

Para El6 de Leñero, 111 es patente que la mujer aprecia más el 
aspecto afectivo, mientras que el hombre busca más ayuda para 
solventar las cargas econ6micas que le supone la familia. Luis 
Leñero (197~), 112 seftala que la mujer mexica~a piensa m's en 
el tamaño "ideal" de la familia que el hombre. 

2.6.Z FAVORITISMO POR EL NACIMIENTO DE UN HIJO VARON 

"Dios mío, danos riquezas, amigos e hijos varones" 

Un moralista del Siglo xv11 ~ 

L6pez· Rosado114 cita la obra de "matrimonio Primit.ivo" del et 
· n6logo escoc's Mac~Lennan John Ferguson (1827 -1881) en la que 
se enfatizan los siguientes puntos: 
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Hay ciertas tribus que practican el infanticidio femenino, 
asesinando a sus vástagos hembras, porque la lucha por la 
existencia es tan dura que se recibe con beneplácito el na 
cimiento de un var6n y con repugnancia el de la mujer. 

La consiguiente escasez de la mujer, fuer~a a que el hom-
bre busque esposa en otras tribus extrafias, ésto es, a que 
practique la exogamia. 

Esta exogamia disminuye, pero no suprime la escasez y es -
permitido que una mujer tenga varios maridos simuldnearne.!! 
te (poliandria). 

Consecuencia de ésto es la ignorancia del parentesco por 
la línea paterna, por lo que, coincidiendo con Ba~hofen, -
Mac-Iennan admite el parentesco por la línea femenina. 

En la sociedad prehisp&nica se ~aba desigual recibiMiento de la 
n.iña con respecto al niño, si tuaci6n en que las hermosas pala - -
bra~ dirigidas a ella por sus padres o asistentes eran incapaces 
de torrarse. "Pues nota ahora y oye con sosiego, que aqu! está tu 
madre y señora, de cuyo vientre saliste, como una piedra que se 
corta a otra; y te engendré como una yerba que engendra a otra, 
asr t~ brotaste y naciste de tu madre; has estado áq~i como dor
mida, ahora ya has despertado, mira y oye, y sábete que el nego- -
cio de este mundo es como te tengo dicho. Ruego a Dios que vivas 

· l!luchos días". Fray Bernardino de Sahagún.115 

El mensaje que la mujer recibía desde la cuna se nos muestra ma!. 
cadarncnte ominoso, a diferencia del dirigido al var6n, para 
quien el f~turo tenía mejores y más variadas posibilidades: ¡Oh 
hija mía - rezaba el discurso de los padres -que este mundo es -

/de llorar y de af'licéiones, y de descontentos, donde hay frío y 

destemplan:as de aire, y de grandes calor~s del sol, que nos a--
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flige, y es lugar de hambre r sed.llb 

La mujer tuvo una participación marginal limitada fundamental~en 
te al núcleo familiar. Cuenta Sahagún al respecto ... r si la --
criatur~ que nac[a era mujer, cuando la bauti:aban le ponían en 
lebrillo todas las alhajas de mujer con que hilan y tejen, por-
que la vida de la mujer es criarse en casa y estar y vivir en -
ella ... " de igual forma deben entenderse los núl tiples cuidados -
que rodean a la mujer p~eftada. El mismo Fray Bernardino de Saha
gún narra como la mujer encinta era halagada con hermosos discur 
~os y buenos presagios. La partera se encargaba de baftarla al -
tercer mes del embarazo, le "enderezaba" al nii'\oí si era preci-
so, y le daba consejos muy detallados sobre el cuidado de su sa-

' lud~ Había que ahuyentarle toda pena enojo o espanto¡ y afiad~ -
Sahagún, ''también mandaba la partera a la pret'iada que no trabaj_!!. 
ra mucho, ni presumiera de diligente ni hacendosa". 

Como un ejemplo de lo anterior, en nuestra cultura antes de que 
nazca un niño, en el seno de la familia mexicana existen.ya en -
forma activa una serie de expectaciones espedficas. En México - · 
es grave el apremio: ¡Debe ser ni no~ 

·El nacimiento de una nifia,. a menos que se realice déspués de uno 
o dos nii\os tiene sus rasgos de tragedia emotiva. 

Rogelio D!az Guerrero 117 habla del manejo que se hace con cierto 
sentido del humor acerca de la virilidad de un padre que da -

nacimiento a una nifta l~ cual queda en entredicho, ra que ~u lle 
gada significa: 

econ6micamente hablando: mal negocio; 
desgaste físico r preocupación moral de la familia., que d~ 
ber'~ compulsi\·amente cuidar su honor que es el' de la hmi

lia {en realidad, es lo fundamcrital, la pérdid~ de la vÍr-

(.' 
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ginidad en la mujer fuera del matrimonio hiere brutalmente 
a la premisa esencial de la femineidad y abnegaci6n de la 
mujer; 
AGn la.mejor soluci6n del problema anterior a través del -
matrimonio fuerza dentro de la familia a un intruso del -
sexo masculino; 
Además, en caso de no casarse, se convertirá en una solte
rona, cuyas.eternas quejas neur6ticas son una carga para -
la familia. 

Despu6s de la llegada de varios varones será. de desearse tener 
una niña a fin de que sirva a sus hermanos, permitiendo además -
en esta forma que la madre disponga de más tiempo a fin de cui-
dar maternalmente a su esposo. 

La llegada del hijo varón es normalmente un ejemplo drástico so
bre esta discriminaci6n que se dio entre los árabes donde hubie
ron infanticidios en masa: apenas nacían, las nifias eran arroja
das a gran.Es fosas. Aceptar a la hija era un acto de libre gene
rosidad por parte del padre; la mujer no entraba en esas socieda 
des sino por una especie de gracia, y no leg!timamente como el -
hombre. La mancha del nacimiento era mucho más grave para la ma
dre cuando el hijo q~e llegaba era niña: cuenta Simone. de 
Beauvoir118 cómo entre los hebreos, el Levítico reclamaba en ese 
caso la purificaci6n dos veces más grande. que si la parturienta 
hubiese dado a luz un var6n. 

En nuestra cultura, que atribuye al hombre superioridad sobre la 
mujer, la mayoría de las mujeres tienen que sentirse insatisfe·· 
chas con su papel sexual .. La muchacha experimenta precozmente su 
pertenencia a un sexo de segunda categoría, que debe ser menos -
inteligente, hábil y creador en la vida, experimenta la inferio
ridad del propio sexo que verá confirmada de mil maneras despu6s 
en la vida social por prejuicios y postergaciones. En casi todas 
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las mu!eres surge por esta razón el deseo mlis o mcno·s consd.cnte 
de ser hombre mejor que mujer. 

En encuestas realizadas por Josef Rattner 119 con muchach~s. casi 
un ciento por ciento respondieron que sería muy bo11i to ser much!_ 
cho; los muchachos en cambio no quisieron cambiar de sexo sino -
en rarísimos casos. Esta situación fundamental provoca en lama
yoría de las mujeres un profundo resentimiento contra· su feminei 
dad .. En muchos rasgos neuróticos de caricter aparece asi la ocu! 
ta protesta contra su ser de mujeres, que es consi,derado en el -
sentido de nuestro mundo de valores patriarcales -como rebaja -
miento, debilidad, inferioridad- La mujer no se da cuenta de que 
su papel sexual les ofrece maravillosas posibilidades de ·auto -- · 
rrealizaci6n. 

La protesta contra la femineidad es un sentimiento históricamen
te justificado en nuestra cultura, pero que pierde sentido y s~¡ 

nificaci6n d{a con df a. 

2.7 PLANIFICACION FAMILIAR 

2.7.1. ANTECEDENTES 

Los informes que proveen los etn6logos acerca de las formas primi 
tivas de medidas anticonceptivas de la sociedad humana son contr! 
dictorias. Es dificil formarse una idea de la situaci6n de la m!! 
jer en e~ período que precede al de la agricultura. 

A continuaci6n se expondrá una recopilaci6n de datos aislados de 
diferentes culturas en el mt1ndo. 

Existe el antecedente de que las mujeres del AfrÚ:a primitiva, t!?_ 

maban brebajes hechos de hierbas y se aplicaban eternamente algu-
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nas substancias, se sometían además a rituales y se ataban nudos 
. 120 ''mágicos". 

SegOn algunos testimonios, encontrados por Sirnone de Beauvoir! 21 

las mujeres es posible que tomasen parte en guerras desplegando 
tanto valor y crueldad como los hombres, pero a pesar de su de-
seo áe intervenir en éstas, las servidumbres de la maternidad r~ 
presentaban desventaja en la lucha que debían sostener contra un 
mundo hostil: se cuenta que las amazonas se mutilaban los senos, 
por lo que al menos en el período de su vida guerrera, no acept2_ 
ban la maternidad. 

En cuanto a las mujeres normales, el embarazo, el parto y la - - -
menstruaci6n dis~inuían su capacidad de trab~jo y las conderiaban 
a l~rgos pertodos de impotencia; para defenderse de los enemigos 
y para asegurat su sustento y el de su proge~i~~ necesitaban la 
protecci6n de los guerreros y el.producto de la caza y de la pe~ 
ca, a lo que se dedicaban los hombres. Por la falta d~ control -
de su fertilidad la mujer a causa tle la maternidad se veía preci 
sada a dejar de participar ~~ntro de la economía, si~ndo el ho~
bre qu.ien ~seguraba el equilibrio entre la reproducc~6n y la pr~ 
ducción. 

En la antiguedad "la menci6n más antigua que se conoce de los -
procedimientos anticoncepcionales sería. un papiro egipcio del SE_ 

gundo milenio antes de nuestra era, qüe recómienda la aplicación 
vaginal de una mezcla extraf\a compuesta de excrementos de coco-
drilo, miel, natrón y de una substancia gomosa", es aquí en Egip 
to, donde se desarrollan diversas técnicas anticonceptivas. 122 -

El Papiro Petri: dice que debe u~arse una mezcla de excr! 
mento de cocodrilo, hierbas, sedazos de. t~la, c~ra de abe
j~. semillas de mostaza, sal humedecida con aceite, que ac 
tuaba cómo barrera mecánica colocada ~n la vagina. 

'11 ¡ 
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El Papiro Ebers. - Menciona el primer tap6n de hila :a medi
cado y "talismanes" fabricados con entraftas de leona, hig~ 
dos de gato y hasta dientes de nifio, eran formas de apoyar 
las oraciones y ofrendas para no concebir. 

El primer método espermaticida.- Fué usado por los pueblos 
eslávicos y consistía en ungucntos locales a base de pi -
mienta. 

El Papiro Bel in. - Se uscS la fumigaci6n con "mimi" antes - -
del coito, así como una poción tomada después de efectuar
se éste. 

En la época grecoromana se mencionan trabajos de carácter técni
co que proporcionan información acerca de la contraconcepción! 23 

Siglos más tarde uno de los personajes más destacados por sus o
bras sobre este tema fue Jorano (Siglo II, d.C.) quien sostuvo -
que el útero durante la menstruación, es incapaz de recibir y r~ 

tener al esperma y ~ue el mejor tiempo para la fecundidad es --
cuando termina el ciclo menstrual, mencionando ader'.lás un período 
de esterilidad durante este ciclo. Los médicos persas de la Edad 
~ledia, conocfan 31 recetas, de las cuales nueve eran solamente -
para uso del hombre. 124 

Sorancs, en la época de Adriano, explica que la mujer que no --
quiere quedar.encinta debe "retener su respiración en el momento 
de la eyaculación, echar el cuerpo un poco hacia atrás a fin de 
que eJ esperma no pueda penetrar en el útero, levantarse inmedia 
tamente, ponerse en cuclillas y provocar estornudos. 125 

Para la Europa Medieval el desarrollo de la anticoncepci6n su -
frió un receso debido a que la Iglesia manejaba una política co~ 
traria al control natal, excomulgando a cualquiera que vendiera 
o proporcionara venenos o hierbas para abortar; sin embargo, se-

> ~ ; ' ' 
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mencionan algunos progresos basad~s en los conocimientos médi-
cos como en el caso del libro llamado "Caft6n de Medicina" eser! 
to por Avicena (Siglo XI) que sirvió de texto principal hasta -
el siglo XVII y el Libro de"Almanzor" en el que se registraron 
las propiedades anticonceptivas de algunas plantas que evitan -
el embarazo y producen un aborto. 126 

De este modo se llevaron a cabo las prácticas anticoncepciona-
les las cuales eran generalmente para uso de las mujeres, tales 
como pociones; supositorios.y tapones vaginales. Pero en la 
Edad Media se suprimieron éstns volvi~ndose a utilizar hasta el 
Siglo XVIII, con la tendencia Maltusiana en Francia, la pobla-
ci6n deéide limitar el n6mero de niftos de acuerdo con los recur 
sos. de los padres por lo que se introduce en la costwnbre los -
procedimient~s anticoncepcionales. 127 

La práctica del ''coitus interruptus" se di.funde primero entre -
la burguesfa, y después en las poblaciones rurales y entre los 
obreros. 

El preservativo, que ya existía como antivenéreo, se convierte 
en uri anticoncepcional que se difunde, en los paises anglosajo
nes, el ''birth control" es autor izado oficialmente permitiendo 
la separaci6n de dos funciones antafto inseparables la funci6n -
sexual y la reproductora. 128 

Aqut. en México en la Cultura Tolteca, los toltecas como medio -
de control para no incrementar la poblaci6n ynohibtan tener rel!. 
cione~ sexuales tanto a hombres como a mujeres, durante los pri 
meros 23 aftos, castigando brutalmente a quienes desobedec[an! 2~ 

A prlndpios del Siglo XV se continCian usando las mismas ·formas 
de anticoncepci6n con la diferencia de que se empez6 a concicn~ 
tizar a las personas de las miserias por las que pasa la fami--
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lia numerosa ofreciéndoles soluciones anticonceptivas. 

Una de las primeras clínicas para proporcionar estos servicios · 
fue creada por la enfermera norteamericana Margaret Sanger en ·· 
1912, en la cual se da la informaci6n útil para limitar el nGme· 
ro de miembros de la familia¡ esta clínica fue allanada y claus~ 
rada porque el estado consideraba que atentaba contra la moral 
de la sociedad. 130 

Es hasta la época comtemporánea, en la década de los aftos 1959 y 

1960 cuando se desarrolla la metodología anticonceptiva y se 
crean instituciones. dedicadas a proporcionar información sobre -
el uso de métodos para evitar embarazos. 

Métodos que evitan la concepci6n 

Gough 131 clasifica los métodos anticonce~tivos de la siguiente -
manera: 

a) Dependiente del coito: Condón o preservativo, diafragma, 
espumas, y jaleas vaginales. 

b) Quir6rgicos: Vasectomla y ligadura de trompas. 
e) _Inhibidores del coito: Abstinencia, ritmo y coito interru~ 

pido. 
d) Independiente del coito: Diu y anticonceptivos orales. 

Berelson (1964) 132 hace une divisi6n m4s simple en términos de · 
la 11otivaci6n. 

a) Mftodos udiflciles'.'· Son aquéllos que reC1uieren esfuerzo -
sostenido y constancia, generalmente antes dpl acto sexual 
(por ejemplo preservativos). 

b) Métodos "fkiles~'- Son aqu~llos en los cuales el problema 
del esfuerzo sostenido )' ta constancia antes' del acto es -
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secundaria (por ejemplo diu). 

Esta clasif icaci6n es Gtil si se consideran los resultados en el 
sentido de que mientras m4s fácil sea obtener y usar los métodos 
efectivos de anticoncepci6n wenor será la motivación requerida y 

lo c~ntrario, mientras mayor sea la rnotivaci6n requerida para el 
·uso de los métodos. anticoncertivos menor será su eficacia en la 
práctica. 

La elecci6n por las pastillas orales o el dispositivo intrauteri 
no en diversos estudios han arrojado los siguientes datos: 
Respecto a la píldora, Baker y Digtman 1 ~3 aplicaron el M.M.P.J., 
y la escala de preferencias personales de Edwards a mujeres que 
empezaban a tomar la píldora y a sus esposos, encontraron que el 
olvido de la píldora se presentaba entre mujeres inmaduras que · 
trataban de evitar cualquier responsabilidad. 

G h 1 34 f · d · 1 ' d K D ff oug se re iere a un cstu io rea iza o por utner y u y • 

(1970) quienes encontraron en una muestra de mujeres norteameri· 
canas que el dispositivo intrauterino lo preferían aquéllas que 
deseaban eludir la responsabilidad de evitar el er.ibanzo padnd~ 
lo a un agente extrafio (V.gr. el médi~o), mientras que aquéllas 
que estaban lo suficientemente motivadas para aceptar esta res-· 
ponsabilidad, preferían la pfldora. 

Independientemente de que las prácticas anticonceptivas son tan
antiguas c~mo el hombre mismo, los métodos relativamente seguros 
y efectivos se hicieron asequibles en lo~ 01 timos cien. aftos y, -
a pesar de los grandes adelantos científicos ~n que mejora la -
tecnologfa de los dispositivos y pastillas orales es muy lament~ 
ble que gran nGmero de mujeres los rechr~cen .orgánicamente y como 
consecuencia sigan naciendo niños sin una planificación adecuada . 

. \.,• 
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2.7.2. POLITICAS SOBRE POBLACION f.N MEXICO 

La polftica poblacionista tiene sus orígenes desde antes de la -
conquista, a continuaci6n se citar«in las razones que llevaron en 
pro o en contra de la política poblacional segGn Luis Leftero! 35 

La 'poca antes de la conguista 

La 'poca indígena se caracteriz6 por el crecimiento de poblaci6n 
como b6squeda de subsistencia y de capacidad de lucha, abarcando 
el aspecto pol!tico, econ6mico y moral. 

Aspecto pol!tico 

El surgimiento de un poder hegem6nico guerrero de un pue·
blo sobre los demts, como sucedi6 en la al tima ~poca con -
los aztecas, refuerza la necesidad de una"pol!tica" pobla
cionista para mantener y desarrollar el poderlo de so111eti· 
miemto de los demis pueblos. 

Aspecto econ6mico 

Existencia de un sistema de producci6n ag~Icola • basado · 
sobre el maf z - con requerimiento de mano de obra abundan
te, para lo cual, el crecimiento demográfico resultaba --· 
imprescindible. 

Aspecto 110ral 

Existencia de un r~gimen teocritico en el cual la sacrali
zación de la fecundidad y la guerra eran no,-madas por fun· 
d•entos míticos y sagrados o impulsados por el poder pol! 
tico. 

.·.' 
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La época colonial 

En este perfodo de trance vemos como va de la destrucci6n a la -
construcci6n de una cultura impuesta con la mediatizaci6n de la 
iglesia y de los caciques. 

Se calcula qYe después de dos siglos y medio de la con --
quista la poblaci6n indígena ha decrecido. en un 28\ provo
cada por matanzas y epidemias. En este contexto el pobla-
miento significa colonizaci6n y expansidn del sistema vi-
rreinal. 

El crecimiento de la poblaci6n indfgena sometida, era bus
cado como política del gobierno virreinal para hacer posi
ble la construcción física de una sociedad que demandaba 
fuer:a física del trabajo ind!gena agrícola y minero, base 
fundamental de la economfa mercantilista de 1 a Espafia re- -
nacentista y colonialista. 

La colonia estaba basada en un régimen de concordato con -
la iglesia católica. Esta tenla una gran autoridad social 
r política, legitimada principalmente en los campos cultu
ral. y familiar. 

Además era en cierto sentido reguladora en el sistema de -
trabajo. Por ésto, la doctrina de la ley natural y diviria 
era aplicada a la conducta procreativa por lo que la fecun 
didad abundante y ia dependencia femenina dentro de un si! 
tema familiar rigido era la norma evidente. 136 

Epoca independi~ 

~éxico era un territorio por poblar para compensar la .lucha in-
terna y la defensa frente al cxtranjeroJ 
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La lucha por la independencia dur6 once aftos en la que la -
mortalidad fu~ abundante por las condiciones insalubres y~ 
pidemias, hecho compensado por la procreaci6n exuberante. 

El territorio del México independiente era adn muy vasto. 
La escasa poblaci6n del Norte facilit6 el triunfo de la e! 
pansi6n Norteamericana. La pérdida de m4s de la mitad del -
territorio nacional provoc6 una reacci6n nacionalista que -
favoreci6 una p9Utica de poblamiento. En toda América se -
habld entonces de que "Gobernar es Poblar". , 

Se reforz6 el sistema semifeudal de haciendas ·y latifun - -
dios, basado sobre la agricultura extensiva, en que el cam
pesino mexicano se encontraba cautivo para la fauna de la-
branza y mano de obra a un costo pequefto de subsistencia. 
El crecimiento de esta fuerza de trabajo mediante el incre
mento poblacional, era altamente deseable para el hacendado 
y para la iglesia. Esta era el m4s importante propieta~io -
latifundista del pals,- antes de la Reforma llevada a cabo -
por el aobierno en la segunda 11itad del Siglo XIX. 

La situaci6n de la iglesia, en conflicto con el Estado (de,! 
pu6s de una lucha de varias décadas) produjo un reforzamien 
to de los valores culturales, normados por el clero, fundan 
do instituciones acadEmicas en las que se impartla el cate
cismo que coadyuv6 a la formaci6n de valores estrictamente 
morales; asimismo se levantaron gran cantidad de iglesias -
y conventos factores con los que se logr6 manipular la con
ducta humana en relaci6n a los fen6menos de poblaci6n. 137 

Revoluci6n Mexicana y perfodo post-revolucionario hasta 1960 

Durante este. perfodo renace la lucha y la necesidad de construir. 

,:·-
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La lucha r~volucionaria dur6 casi veinte aftos en la que mu
rieron y salieron del país más del 10\ de la poblaci6n to-
tal. El decrecimiento de 1a poblaci6n nuevamente tenia que 
ser compensado por una polltica poblacionista básicamente -
natalista debido a que las nuevas leyes establecían limita
ciones a la inmigraci6n extranjera. 

La rcali:aci6n de la Reforma Agraria y la ideología de justicia -
distributiva mediante el reparto de tierras provocaron efectos d~ 
mográficos importantes: 

l. - Mayor dispersión rural al acabar con la concentracicSn de las 
haciendas y latifundios. 

~.- L~ concentración del capital en las ciudades, con lo cual -
se prej'aró el fenómeno migratorio rural-urbano posterior. 

3. - El restablecimiento de un sistema de producci6n de auto-co~ 

sumo agropecuario, en el cual la familia campesina se rea-
firma corno unidad de producción y tiene que buscar por si -
misma su seguridad sod al. Con ello, "el valor dado al hijo 
qucd6 grandemente relacionado con su capacidad de colabora
ci6n al trabajo familiar y a la seguridad posterior de los 

padres en su veje~'. la fecundidad fue por ello la fuente -
de aspitaci6n legítima. 

Ader.iás, el movimjcnto de la Reforma Agraria estuvo basado 
fundamentalmente en la idea de justicia social para las ma
yotías en la que el pats contaba con una extensión territo
rial no adecuadamente explotada, que habla que entregar a -
una poblaci6n campesina que no era suficiente para traba-
jar la tierra cultivable. 

El pcr[odo pcist·re~olucionario y su c~tabilidad a partir d! 

.í'' 



. " ' . .'' 

56. 

los aftos treintas favorece al desarrollo de la salubridad 
y seguridad social pública, con lo cual, las tasas de mor 
talidad descienden considerablemente en pocos aftos. Esto 
produce la areleraci6n extraordinaria del crecimiento de· 
mográfico. 

El proceso de industriali:aci6n y crecimiento urbano dan -
lugar a su vez, en una primera etapa, a la captaci6n de m! 
no de obra barata proveniente del campo. 

Esto ratifica a las elites gobernantes y a los sectores -
empresariales al valor econ6mico de una fuerza de trabajo 
cre~iente, .derivada del deseable crecimiento demogrAfico!38 

Las ideolodas predominantes en la etapa post· revolucionaria y • 
la actitud poblacionista: 

La ideologta socialista, presente dentro del mismo gobie.r 
no, principalmente en el periodo cardenista (1934-1939) y 

a trav~s de diversos ¡rupos y sectores de intelectuales, -
de trabajadores y de algunos poHticos, exalta igualmente 
el crecimiento de la poblaci6n y de las masas populares - • 

.con la idea de que la presión revolucionaria ser4 114s fuer 
te con el incremento de la pob1aci6n. Enfatiza adem4s que 
el problema central estA en el sistema capitalista y en la 
dependencia econ611ica de tos Estados .Unidos y no en e1 de· 
mográfico en sl. 

Asimismo la ideologfa nacionalista post-revolucionaria in 
crementada por la mexicanizaci6n y expropiaci6n de ~a in-
dustria bisica, reacciona con actitudes emot,ivas y con los 
principios de liberación, ante la propaganda norteamcrica· 
na a favor de la anticoncepci6n. declarándola una maniobra 
capitalista ante el temor del crecimiento latilloamericnno. 



57. 

La iglesia se encuentra reforzando la consecuente postura 

1. d' . 1 139 pronata ista tra ic1ona • 

Si tuaci6n demográfica en México: 

..\ pesar de que durante la campafta y el primer afio de Gobie'rno 

del Presidente Luis Echeverrta, la pol!tica demogrlfica conti- -
nu6 apoyando las ideas pronatalistas: "Poblar para Gobernar". 
En 1972, Echeverrla declar6 que la planificaci6n familiar debe· 

ria ser un derecho asequible a todo aquél que lo solicitara pr~ 
\·ocándose un cambio en conductas y actitudes a diferentes nive

les, iniciándose una campafta "Paternidad Responsable". 

En 1973, la planificaci6n familiar se tomaba como un mero serv,! 

cio de salubridad pública sin perseguir ninguna meta demográfi· 
ca. Ya en este ano el tono general de la campana empezó a tomar 

lugar con el fin de usar la plani ficaci6n familiai: como un r.te- -
dio para reducir la explosi6n demográfica. En 1974 se legisló -

la Ley General de Poblaci6n. 14º 
Layo (197.J) sugiere que la elevada tasa de natalidad de México 

e~ resultado de una economta subdesarrollada, bajo nivel cult~ 
ral, precario ingreso de las mas~s, paternidad irresponsable e 
ignorancia en la planificaci6n familiar, lo cual se refleja en 
la creciente tasa de abortos y el uso ineficaz de métodos anti
conccpti vos. 

Asimismo, Loro l.J 1 investig6 y encontró que en Mhico, ta~to en -

las áreas rurales como en las urbarias, los factores religiosos -
desempcnan un papel menos importante "del que gencralnente se·
les atribuye". 

Algunas de las relaciones entre el desarrollo económico y la fe

cundidad son negativas, es .decir, que a través de .dirersos estu-
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dios se demostr6'que a medida que la educaci6n, el ingreso y la -
participaci6n de los servicios sociales y urbanos es mayor, la t! 
sa de natalidad es menor. 

La historia mexicana, responde a ciertas tendencias que de hecho 
han permanecido constantes, las cuales apuntan hacia un evidente 
poblacionismo, Luis. Leftero 143 cita una recopilaci6n de varios au· 
tores sobre éstas: 

l.· Una búsqueda de supervivencia (como valor existencial) y de 
crecimiento vital demogr4fico ante un medio aeogr4fico dif! 
cil y ante una mortalidad producida por condiciones insalu· 
bres y sociopolfticas de lucha intestina y de resistencia a 

la dependencia externa. (Otero Mariano). 

2.- Un sistema de producci6n econ6mico de carácter extensivo.
Basado en. el esfuer:o, más que en la tfcnica. De ahí que el 
sentido del hijo esté en alta medida en funci6n 
sea visto como una fuerza productiva m'5, en la 
la subsistencia (L6pez Rosado, Diego). 

de que ~ste 

lucha~~ .. 

3.- Una tendencia nacionalis~a.- Que busca adquirir fuerza num! 
rica y humana frente a los países colonialistas y expansio· 
nis tas europeo y nortear.iericano, en especial (Rondero Ja · • 
vier). 

4.- Una constante cultural de sacralizaci6n de los fen6menos d! 
mográficos.- En especial de la natalidad -seg6n la cual, la 
conducta humana debe intervenir contrariándola. Esto queda 
unido a un sentido cultural paternalista de la autoridad e
clesiástica frente al pueblo, que se autoconsidera legítima 
orientadora de la moral conyugal encaminada a la procrea · · 
ci6n (Chavez, Hayhos, Salvador). 

....... 
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5.- Puede unirse a lo anterior, la tradicional actitud referen
te al papel dependiente de la mujer cuya "misidn sagrada", 
en la vida es, conforme a esta cultura la fecundaci6n den
tro del hogar. Derividado de ésto se encuentra toda la con 
cepci6n "machista" que exalta la prepotencia social e ins
titucional del hombre frente a la mujer, particularaente -
en lo referente a la vida sexuai, pero ta11bién en el trab! 
jo econ6mico y en la vida política cultural y religiosa -
(Aramoni, Aniceto). 

6.- Las culturas folk y tradicional rural, con todo lo que - -
ellas iaplican en su caracterizacidn típica han predomina
do e.n el enaarcaaiento valoral de las poUticas de pobla- -
cidn. En los 41tiaos aftos, estas culturas atraviesan por 
un per~odo de transici6n hacia la modernizaci6n pero se -
presentan en una situacidn de ambigüedad, en la cual se en 
cuentran incluídos los·patrones de conducta sexual y repr~ 

ductiva (Eló de Leftero, Ma. del Carmen). 

7.- Final•ente, puede decirse que ha habido un predominio de -
los valores ehico-•orales de tipo famil!stico. Igualmente, 
han sido b4sicos los valore~ vitales de supervivencia, los 
econ~Jlicos utiUtarios (por ejemplo en lo que significa -
una ••no de obra barata} y las religiosas sacrales antes -
anotadas, que preconizan la salvaci6n de las almas (cuan-
tas m~s mejor), para la otra vida. Todos estos~ dentro de 
los contextos, fueron utilizados para legitimar una acti-
tud póblica y privada en el sentido poblacionista. (Ber•.!! 
dez, Elvira) • 

. .:1 -' 



2.7.3 ASPECTOS IOEOLOGICOS EN PRO Y EN CONTRA DE 

LA PLANIFICACION FAMILIAR 
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" 

Luis Lenero 144 habla sobre las tendencias de las ideologtas y su 
ambivalencia en el manejo de valore~ frente a la política pobla
cional, explica c6mo las ideologías, vistas c~mo fen6menos soci~ 
les juegan un rol ambivalente en campos como el de poblaci6n y -

familia, clasificándoles en: Liberalismo, Ideología de la Inspi
raci6n Cristiana, Ideologtas Socialistas y muestra,c6mo en algK 
nos casos son convergentes y en otros totalm~nte'.df vergentes: 

a) El liberalismo.· Ejerce una influencia marcada hacia la -
modernizaci6n familiar, nuclearizaci6n de la familia pa - • 
dres·hijos; hir.a personalista; conyugabilidad rsicol6gica1, 

.nueva moral sexual, liberación femenina; búsqueda de valo
·re~ afectivos indiv~duales; modelo de la farnilia pequefto -
burguesa, etc. 

b) Ideologta de la inspiraci6n cristiana.- La cual tiene dos 
tendencias opuestas: 

La corriente tradicional cat6lica.~ La cual sigue la lt-
nea del Vaticano en relación.a la anticonce~ci6n. 

La tendencia liberal cristiana 2rogresista.- Que enfatiza 
la paternidad responsable, la conciencia individual, la a
plicaci6n cientHica, la desdogmatizaci6n de la moral tra
dicional, la liberación sexual y femenina; la valori zad6n 
al amor personal, la desmitif~caci6n de la autoridad ecle
siástica. · 

Lbs mensajes de ambas corrientes se cruzan en muchos sentidos en 
.. contra y a favor de la planificación familiar, durante' la década -. 

de los sesenta. 
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Terciando a est~s dos corrientes aparece la Social Cristiana 
afín a la Tradicional en cuanto al favoritismo de la explosi6n 
demográfica y conducta familiar y oponi~ndose a otros puntos. 
En cambio, coincide con la corriente liberal progresista pero -
con reservas frente a la concepci6n del desarrollo y subdesarro 
llo y de la expolosi6n demográfica. 

A su vez la posici6n Social Cristiana se asimila en muchos as-
pectos al diagn6stico de la realidad social y del problema de -
la dependencia que hace la Ideología Socialista. Ambas insiste'n 
en que el problema central no es el de la "explosi6n demográfi· 
ca", sino ei de toda la estructura y sistema capitalista. Una 
vez roto el sistema e implantado el socialismo o el nuevo orden 
social, la disminuci6n demogr&íica quedar' au'tom,ticamente afe~ 
tada por la poli ti ca socio-econ6mica tomada en su integridad - -
macroestructural, segdn estas corrientes. 

c) ' Las ideolo_J!as socialistas.~ Hay una gran d1visi6n de gr~ 

pos a pesar de sus puntos de coincidencia: su preocupa- -
ci6n y actitud, centrados en el cuestionamiento del poder 
y del sistema econ6mico y su resistencia a la influencia -

, · norteamericana, mediante un nacionalismo y latinoamerica-
nismo tercermundista ideal. 

Luis Leftero145 analiza su actitud negativa frente al pro-
blema de poblaci6n y a la anticoncepci6n "parece más bien 
una manifestaci6n de. protesta y de oposici6n frente a la 
propaganda americana, que una toma positiva de posici6n -
ante el problema demográfico en si". 

Al presentarse cambios cuantitativos, sin cambio de la estructu 
ra familiar, ~sta vivirá una situaci6n de ambivalencia, contra- -
dictoria, cuando no conflictu~l.· 

Una simple reducci6ri ~el n6mero de hijos no~a ·a1 meollo del pr2 
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blema estructural afirma Luis Lefiero! 46 nero unido al cambio cul
tural, ético y social de la instituci6n familiar, podrá ser un -
factor clave para la proyección renovada que se desea. 

Una reducci6n de la natalidad podrá reorientar en este sentido, 
las inversiones educativas y permitir un mejoramiento cualitati
vo del sistema, cosa que se hace cada vez más difícil ante la -
presi6n demográfica. 

Parece SPr que es la mujPr la que inicia el interés por el con-
trol de la concepci6n, posiblemente porque ella siente orimero -
la responsabilidad de tener hijos. Esto dice Fló de Leñero ~ 4 7 -

puede deberse al hecho de que ella resienta más los problemas de 
la crianza y la educaci6n de lns hijos, que su marido, puede exi~ 
tir también, aGn cuando nn tenga el mismo peso que el primero, · 
un interés personal por participat en otros campos de la vida so 
cial. 

En la mayoría de las familias mexicanas, como la mujer vive an·· 
gustiada, debido a la limitaci6n econ6mica y el agobio d~ las t! 
reas domésticas les problemas econ6micos le impiden, de hecho, · 
poder educar y criar convenientemente a sus hijos, y el cuidado 

·de los mismos, la ata al hogar, sin que pueda ayudar a res~lver 
su situaci6n, a no ser que los deje solos, exponiéndolos a rntlll~ 
ples accidentes domésticos y callejeros. Es indudable que un cfr 
culo vicioso la rodea. 

La restricci6n a su fecundidad asevera Elú de Leñero! 48es un me· 
dio para romper dicho círculo y permitir el desarrollo de su po· · 
tencialidad como trabajadora; de tal nanera que se pu~da sentir 

·más humana, surgiendo ~n ella un sentimiento de ser ótil a los -
demás y de tener la satisfacci6n de saber hacer algo por pronio 
esfuerzo, dándole a~~ vida· una nueva dimensi6~. 



ó 3. 

A pesar del cambio radical que se inició a partir de 1973 el serr 
tido hist6rico cultural no puede cambiar como aparentemente lo -
ha hecho la postura gubernamental. Hay factores que siguen fun-
cionando actualmente en el mismo sentido pronatalista a la vez -
que hay otros en el sentido opuesto, que habían comenzado en pe
ríodos anteriores a ser analizados, entre otros: 

·,,; 

La polémica de la píldora dentro de la Iglesia; 
la liberación gradual de la conducta sexual; 
a partir del movimientode 68 - la crisis del sistema; 
problema habitacional; 
toma de conciencia de la contaminaci6n ambiental; 
evidente presión oficial y extraoficial de la política nor 
teamericana a favor del control natal; 
El sistema capitalista de la sociedad mexicana -dependien
te de la norte•mericarta- lleva hacia una visión de la e~~
tratificaci6n social desde el punto de vista de la capaci
dad de consumo mayor o menor de unós y otros estratos de -
la población. De es.ta rnanera una consecuencia posible de -
la disminución de la natalidad más que dar lugar a un aho
rro y capitalización familiar lo cual no parece posible -
produciria seguramente un cambio en el· volumen r tino de -
consumo, aumentando la tendencia hacia el tiso mayor de hi~ 
nes de industrias manufactureras con lo cual el sector pri 
vado capitalista se ver[a beneficiado al ampliarse la can! 
cidad de compra, constituye para una mayorra de las muje-
res, una de las satisfacciones cotidianas más significati
vas en una sociedad de consumo masivo creciente ... el 62~ 
de las entrevistadas (encuestas entre ~ujcres. que planifi
caban la familia) considera que sus posibilidades han mejQ 

rado (d~spu~s de controlar la natalidad). 

InicJo y d~~arrollo de investigaciones sobre situaci6n de
mográfica familiar; 
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Desarrollo de la opini6n pública cada vez más abierta a -

los programas de tipo médico en planifii:ad6n familia.r vo

luntaria; 
Toma gradual de conciencia del crecimiento del aborto; 

Presión de la poblaci6n en la demanda escolar y en las·pl~ 
zas de trabajo, principalmente, estadísticas públicas al -

respecto. 

Con estos y otros acontecimientos y procesos es como aparecen mo· 

dificaciones al contexto cultural. Es así dice Luis Lefiero 149 c~ 
mo la sociedad mexicana se ·presenta cada vez más como una socie
dad ~n proceso transaccional ambivalente entre: 

tradicional y moderno: 
.procapitalista y prosocialista; 

cat6lica-religiosa y secular-laica; 

· - liberal y conservadora; 
revolucionaria y conformista. 

Esto .produce actitudes inconscientes· que pueden inclinarse hacia· 

un sentido o hacia el otro. 

2. 7. 4. LA RELACION CONYUGAL Y LA PLANIFICACION FAMILIAR 

La planificación familiar es libre.mente asumida por algunos matri 

monios y censurada por otros, ésto depende de muchos factores, p~ 

ro nosotros pensamos que el punto crítico de la práctica efectiva 

de la anti~oncepci6n se apoya en la relación conyugal en general 

Y .en la comunicación de :la pareja en particular. A continuaci6n -
se e i tarán algu1;1as. di fe rene ias y semejanzas que se producen en la 
dinlmica conyugal al respecto. 

Se dice que existe una. coritradicci6n entre "tipo de organi zaci6n ·~. 

. "' 

¡ .. ···: 
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conyugal y la anticoncepción pero los estudios reportan que: --
"mientras menor sea el grado de segregaci6n en la relación cony~ 
gal mayor será el uso de métodos efectivos de contraconcepci6n" .150 

Asimismo Back y Hass mostraron que la práctica del control de n!_ 
talidad era más común entre las parejas que mantenían una comuni 
c ación afee ti va. Rainwater, advi rtHS al respecto una tendencia · 
mayor hacia el uso ineficaz de métodos anticonceptivos entre las 
parejas segregadas. 151 

Stycos, 152 inform6 que en las clases bajas, existía la creencia 
de que la familia numerosa ayudaba a mantener la fidelidad o la · 
lealtad de algunos cónyuges. 

Murkherjee, 153 reparó en que hay una relaci6n rnás entre nivel de 
.conocimiento y adopción de la planificaci6n fa~iliar y la fre -
cuencia de la comunicación conyugal sobre el control de la nata
lidad. 

Back, Hass y Pohlman, 154 sefialan la posibilidad de qu~ las .cspo-
sas a quienes se niega el derecho de participar en la vida del es 
poso, y de compartir sus emociones con él, presentan una mayor -
tendencia hacia la familia numerosa, en un intento por llenar ese 
vacío emocional. Del mismo modo afirman que las parejas que lle-
van vidas segregadas, que comparten un mínimo de actividades o d~ 
cisiones y cuya comunicación es casi nula pueden inclinarse por -
una familia más numerosa como consecuencia de la falta de conoci
miento compartido acerca de la anticoncepci6n y los hijos o el de 
seo de llenar ese vacto "emocional". 

El control de la fecundidad realizado a un nivel consciente es un 
producto de la modernización, intencionadamente ligado por su Pª! 
te con el proceso de urbanizaci6n y modernizaci6n (los diferentes 
grados de urbanizaci6n y modernizaci6n.influyen en la fecundjdad-
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m4s que cualquier otro factor, incluyendo la actividad económica 
11ente femenina). De esta manera afirma Eló de Leftero! 55 la partl 
cipaci6n económica de la mujer dentro de estos lineamientos es· -
la que •'s oportunidades de cambio tiene, cuando menos en lo que 
respecta a conducta reproductiva. Quid cuando la fecundidad bi~ 
16gica se reduzca, el trabajo de la mujer sea m«s libre y m4s en. 
riquecedor, menor car~a y m4s formador ~e la personalidad de --
ella. 

2.9. ABORTO 

Otra forma de éont rol natal es el aborto el cual e!I llevado a ca
bo una vez que la concepci6n ha tenido lugar: •. En nuestro pafs, -~ 

aGn cuando el aborto sigue siendo ilegal, existen ciertas razones 
que lo justifican tales coao el rapto, la violaci6n, el peligro -
de muerte para la madre. 

Otros países como la U.R.S.S.,.Cuba, Gran Bretafta, Suecia, Checo
eslovaquia, Jap6n, Rumania, Canad4 y algunos estados de Norteam~~ 
rica (California, Carolina del Norte, Nueva York y o~ros), etc./,. 

.· '.. . '. .. 

han legalizado desde hace mucho tiempo el aborto, pudiendo ~ste -
reali:arse con el simple deseo de la madre. 156 

El argumento principal de los que preconizan· el aborto' es, que -
con 61, se acabarfan el clandestinaje y sus fatales consecuen ~

cias pues ~uchas veces las mujeres recurren a abortos penosos. 
Otros, consideran que la aujer d·e1'e tener el derecho de. disponer 

~. de su propio cuerpo, sin que por ello cometa delito. Entre los que 
impugnan el aborto tenemo~ a quienes aducen razones de índole 110-: 

ral¡ quieoes consideran que la legalizaci6n del aborto n~ es_ con~ 
gruente con la escasez de recursos mfdicos existentes en los pat~::. · 
ses no desarrollados y, por Cil timo, quienes cr~en que hab.~~ndo M.2, . 

dos de prevenir .un embarazo, no hay raz6n para no hácerlO y rec'u~··· · 
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rrir al aborto. 157 

Independientemente de su eficacia o no como método de control de 
la natalidad, no hay duda de que el aborto ha sido utilizado de! 
de sie•pre como un medio de evitar un nacimiento. 

Es importante constatar afirma Eld de Leftero 158 que, contraria-
mente a lo que pudiera pensarse, en Mhico los abortos no prov i~ 
nen en su gran aayorfa de relaciones pre 6 extramatrimoniales, -

·sino que son praetlcados casi sieapre ror mujeres con vida mari
tal per11anente, que no desean tener 11'5 hijos y que recurren al 

aborto coao t:Utimo. recurso para evitarlos. 

, . Las cifras a'5 altas de aceptaci6n del aborto se localizan en - -
los casos en que éste funciona terapeGticamente, principalmente 

· cuando eli:iste la posibilidad de que el nifto. pueda nacer afectado 
· ·nsiCa·o aentalaente~ ya sea· por efecto de alguna ~nfermedad he

redi tarh o por las cons.ecuencias que pudieran derivarse por el 
''desarrollo noraal del feto, el hecho. ,de que la mujer hubiera pa

decido cierto tipo de· enfermedad o· ingerido algtin medicamento - -
· contraincliéado para la etapa del ellbarazo. El hecho de que ·la - -

·:·.aestaCid~ 'o el parto. puedan significar· un· serio 'peligro para la 
. salud de la madre, constituye también una raz6n fuertemente adu-

.. · c:ida para justificar un aborto. En. ambos casos• la inclinaci6n a 
aprobar el aborto es superior entre las mujeres que trabajan que 
entre las que no esUn ocupadas seg6n investigaciones realizadas 
por El~ ele Leftero. 159· 

En ieneral:, el aborto como medio de contr.olar la natalidad es r! 
~hazádo, ·tas principales razone's que se dan para ~llo 'son de rn~ 
dole moral y médica~ Las mujeres son mh conscientes del peligro 

>que· entraftá par.a su saiud esta pr4ctica. Asi111is110, es muy fuerte 
. la resistencia dé ti¡)o aoral, y s6lo se acepta el aborto cuando 
. · prdcticlllente: se· trata de casos francamente dramhicos. El6. de -
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Lefiero 160 hace hincapi6 en que la aceptación del aborto ~e elev~ 
cuando se trata de un embarazo que se ha producido por una falla 
~el método anticonceptivo que se está usando. 

Es bien claro que el aborto no es un buen m6todo para controlar 
la natalidad debido a su alto costo y el peligro que representa, 
pero también es evidente que las mujeres que realizan un trabajo 
remunerado fuera de casa, están más inclinadas que. las demás a · 
aceptar esta práctica según el resultado de estudios realizados 
por El~ de Leftero~ 61 Es claro que para muchas mujeres econ6mica
mente activas un nuevo hijo no solamente aumentaría las necesid! 
des a satisfacer, sino inclusive, podrh impedir que ella; sigui! 
raitrabajando, ya que solamente tienen servicio de guardería ---
2.5\ de las trabajadoras. 162 

En situaciones de aborto muchas veces la mujer se encuentra div!_ 
dida interiormente, es posible que su deseo espontáneo sea el de 
tener ese hijo a quien impide nacer, aunque no desea positivame!!. 
te la maternidad, siente con angustia la ambiguedad del acto que 
realiza. Esta ambivalencia es consecuencia de que desde la infa~ 
cía se le repita a la mujer que está hecha para engendrar y se -
le habla de las maravillas de la maternidad, algunos inconvenie~ 
tes del papel de ama de casa se justifican por el privilegio es
plendoroso de dar a luz con lo que se produce una reacci6n muy 
fuerte al atentar contra ese triunfo concedido a su especie. 163 

ElG de Leftero164 habla de que la humanidad pas6 toda su historia 

t~ 
t' 

haciendo creer a las mujeres que su raz6n 'de ser era precisamen
te:. "tener hijos y ellas acabaron por creerlo". El que el hijo 
sea la finalidad suprema de la mujer comenta Simone de Beauvoir:65 

[: es una afirmaci6n que tiene sólo el valor de un slpgan publici t~ 
rr~<' rio. 

~··· ~} Vale la pena reflexionar que cuando no se han tomado las medida.:?, 
tt.,.·· 
~f:·; 

jJL 

i 
I{.~ ... 
~~~>-
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necesarias anticonceptivas y se realiza una maternidad forzada, -
ésta logra hijos miserables, a quienes sus padres serán incapaces 
de educar convirti6ndose mds tarde en víctimas sociales. 

Es también interesante observar c6mo ciertos grupos en forma obs
tinada se encargan de la defensa de los derechos del embri6n, de
sinteresándose en los niños desde que nacen dejándoselos a la --
suerte. "El único requisito que exige una sociedad capitalista para 

tomar la responsabilidad de cuidar a los niños es el privilegio -
de tener "útero" afirma Martha Acevedo. 166 Bajo este sistema los 
niños están a merced de cualesquiera padres hayan nacido, sin te
ner en cuenta su habilidad o deseo de tenerlos. El cuidado de los 
bebés y los niños es sólo una responsabilidad de cada ·far.tilia ais 
lada. De cada padre y r.tadre se espera que mantengan y cuiden a -
sus"niños". l'\umerosos niños viven en el desamparo mientras otros 
tienen la mejor comida, la mejor ropa y educaci6n. 

2.9 ESTERILIDAD BIOLOGICA EN LA MUJER 

La historia de la civilización nos ensefta que el destino de la mu
jer estéril muchas veces ha sido trágico ya que se ha visto despr! 
ciada y ridiculizada. Entre los judios y los mahometanos agrega 
Helene Deutsch;6la esterilidad ha sido causa de divorcio. 

En Uganda y entre los Bhanta de la India, una mujer estéril es co~ 
siderada corno peligrosa para el huerto. En Nicobar se cree que la 
cosecha será más abundante si la realiza una mujer encinta. 

Lo.s ind]os de Orinoco dejaban a las mujeres al cuidado de sembrar 
y plantar rorque "así como las mujeres sabían concebir y dar a luz 
a los ninos, así los granos y raíces que ~llas plantaban traían -
frutos más abundantes que si hubiesen sido plantados por los hom~-
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bres" añade Simone de Beauvoir. 168 

Durante la Edad Media, la mujer se encuentra en situaci6n de de-
pendencia absoluta respecto del padre y del marido. Es protegida 
por las leyes, pero s6lo como propiedad del hombre y madre de sus 
hijos, Simonc de Beauvoir cita algunos ejemplos de la forma como 
operaban dichas le~es: 

Falta: 

Llamar a la mujer prostituta sin 
demostrarlo injuria que se paga
ba: 

El rapto de \Dl8 111Jjer: 

Estrechar la mano o el brazo de 
una mujer casada era castigado: 
El aborto: 

El asesinato de una 11R.1jer encin 
ta costaba: · -

Una 1111jer que había dado prue
bas de fecundidad valía: 

Castigo: 

15 veces '"'s caro que todo insul -
to dirigido a lDl hombre; 

era igual al asesinato de un hom
bre libre; 
con una Dlllta de 15 a 36 sueldos; 

estaba prohibido bajo pena de nul
ta de 100 sueldos; 

cuatro veces el de un hombre li
bre; 

tres veces un abre libre' pero 
~rd{a su precio cuando ya no · ~ 
día ser madre. -

Claramente podemos observar el valor que se le daba a la mujer 
cuando estaba en edad f~rtil y lo desvalorizada cuando dejaba de 
serlo. 

Simone de Beauvoir169 habla de las mujeres que durante su existe~ 
cia tienen el deseo de ser madres, pero conservan su horror por -
el trabajo biol~gico del parto: se hacen parteras, enfermeras, 
educadoras y son tías devotas, pero se niegan a tener hijos • 

. Marie Langer al respecto habla de las conclusiones de Margaret 
Mead encontradas por sus estudios antropo16gicos comparados de di 
ferentes sociedades manifestando que las mujeres tienen ideas pr~ 
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concebidas de las funciones procreativas. En las sociedades que -
consideraban que el embarazo debía estar acompafiado de n&useas y 

el parto de peligros y dolores, las mujeres efectivamente los su
frían mientras que en otras sociedades que no rodeaban de tab6es 
a la mujer en este estado, los embarazos y partos transcurrían 
con facilidad. 17º 
Marie Langer habla de que el temor de tantas mujeres embarazadas 
de dar a luz un monstruo, un ser anormal, proviene del temor a -
los propios sentimientos destructivos contra el hijo. 171 

Asimismo afirma Simone de Beauvoir, hay algunas que no rechazan 
con disgusto la idea de la maternidad, pero se hayan demasiado -
absortas por su vida amorosa o por una carrera como para hacer -
un lugar en su existencia. O tienen miedo de la carga que repre-
sentaría el hijo, para ellas o su marido.172 -

Santiago Ramírez 173 dice que en la mayor parte de las ocasiohes 
la mujer est~ril y con trastornos en el embarazo, nos negará h~ 
ber tenido una madre rechazante y fría, cuando se le pregunta -
directamente. 

Santiago Ram~rez 174 comenta c6mo durante su práctica psicoanalí
tica sistemáticamente se ha encontrado con que la madre de la m!! 
jer est~ril fue una mujer que por diversas circunstancias la re
chaz6. le dio poco afecto o condicion6 en la nifia situaciones -
emocionales poco propicias para una identificaci6n maternal, As! 
mismo señala que en nuestra actual cultura urbana, con sus dife
rencias econ6micas, sus problemas y vicisitudes son poco desea-
bles los hijos produci~ndose como consecuencia el incremento de 
·la esterilidad. 

Vivimos en una cultura que demanda del se·r humano. en este caso 
la_ mujer, cualidades y aptitudes cada vez más alejadas de la S,!! 

tisfacci6n procreativa. Esto trae como consecuencia que la mu- -
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jer se encuentre entre un dilema muchas veces irresoluble, fecun 
didad en un caso y esterilidad en el otro. 

Esto nos conduce a un hecho importante añade Santiago Ramírez 175 

madres rechazantes para sus hijos, madres que dan poco amor y c~ 
lora los niños, condiciona potencialmente la presencia de muje
res estériles. A veces no es tan evidente pues ocasionalmente -
una madre puede ocultar a los ojos de los dem~s y a sus propios 
ojos el rechazo que tiene enfrente del hijo, extremando obsesiva 
mente sus cuidados higiénicos y diet~ticos, situaciones incapa-
ccs de suplir afecto. 



CAPITULO 111 

LA EDUCACION Y EL TRABAJO COMO ELEMENTOS DETERMINANTES EN 
LA FORMACION DE t.l\ MUJER 

3.1 LA EDUCACION DE LA MUJER 

·~orque la mujer puede elegir y tomar su propio destino¡ pa
ra que ella misma sea capaz de optar por una conducta inde-
pendiente ••• es preciso que antes se le eduque, no como -
ser biol6gico de sexo femenino, sino como el ser húmano que 
es. . . " 

Laura Mues de Schrenk 176 

Antecedentes de la Educaci6n entre los Aztecas: 

La cultura azteca se distingui6 por ceremoniosa, casi todos 
sus actos los acompaftaban con discursos llenos de bellas fi
guras y de palabras expresivas y corteses. Cuando un nuevo 
ser llegaba a este mundo, la ticitl, encargada de atender a 
la madre, dec~a determinadas palabras seg6n el sexo del ser 
que arribaba a la vida. Si era var6n le hada saber que· el 
lugar donde hab~a nacido no era su hogar permanente sino dn! 
camente su nido, le hacía saber que en el momento oportuno -
tendría que separarse de su madre pues su destino era ser - -
soldado y estaba predestinado hacia las guerras. Si era mu
jer le dec~a que tendría que permanecer en el hogar "como el 
coraz6n dentro del cuerpo" dici~ndole que su oficio m~s tar
de sería el de traer agua, moler el maíz en el metate. 

A los tres anos los padres ensenaban a hablar y daban conse
jos a sus hijos, el padre al hijo y la madre a la hija. A -
los cuatro aftos el padre empleaba al hijo en el acarreo del 
aaua, la madre ponía en manos de la nifia el malacate enseft~n 
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dole a deshuesar el algod6n. A los cinco años el padre ha-
c!a que el hijo cargura pesos mayores como entrenamiento pa
ra vivir en un medio privado de bestias de carga, la madre -
enseñaba a su hija a hilar. A los seis afios, el niño era e~ 
viado al merc~do a ganar con su trabajo alguna cosa que co-
mer; la niña se perfeccionaba en el uso del malacate. A los 
siete años el niño se iniciaba en el oficio del padre mien-~ 
tras que la niña se perfeccionaba en el uso del malacate. 
Cuando cumplían doce afios, al niño se le hada dormir sobre 
terreno desigual para acostumbrarlo a la fatiga; la niña era 
despertada a media noche para barrer la casa y la calle. A 
los trece años el niño aprendía a manejar una canoa y a lle
var leña y hierbas; la niña aprendía a moler y cocer pan. A 
los catorce años, el padre enseñaba al niño a ser pescador y 

la madre iniciaba a su hija en el arte de tejer. A la vez -
se les inculcaba un principio moral expresado en excelentes 
máximas tomadas de las fuentes más puras. 

Desde temprana edad era castigado el desobedecimiento impo-
ni6ndoles a ambos sexos castigos muy severos .. 

La mujer fue educada a guardar en todo momento silencio ya -
que según sus principios solo podían hablar en la mesa des-
pués de casadas. 

Se les hacía comprender el gran valor de la honestidad y del 
recato, y a través de actitudes siempre repetidas llegaron a 
rendir un verdadero culto a la verdad. 

El aspecto intelectual no tuvo importancia en la educaci6n -
de la mujer Azteca, s6lo se atendía a otros dos fundamenta-
les: el dom6stico y el religioso, incluyendo dentro del pr! 
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mero la educaci6n moral. 

De esta manera podemos vislumbrar la separaci6n de roles que 
desde pequeños tuvo la cultura Azteca, el sometimiento del -
que fue objeto la mujer el cual prevalece en nuestros días. 177 

A principios de siglo Juan Bautista Morales escribió sobre -
el mismo tema: "La educaci6n elemental de nuestras jóvenes 
se reduce a leer y escribir mal; nada de contar ni de otra -
cosa; a bailar vals, cuadrilla y contradanza, bordar en can~ 
vá, tocar mal unas cuantas piezas y balbucir una u otra pal! 
bra. . • la educaci~n que podemos llamar de perfección está 
reducida a leer cuantas novelas buenas o malas, morales o i!_! 
morales puedan caer en sus manos. Si la niña traduce algo -
de francés y hace unos cuantos versos, entonces es el prodi
gio de los prodigios. 11178 

Madaae Calder6n de la Barca179 en su libro "la vida en México" 
escribió: "No creo que existan más allá de media docena de 
mujeres casadas y algunas muchachas por encima de los cator
ce, que lean un libro al año, con excepci6n del misal". 

La instrucción dice Elú de J,eñero "es un factor importante -
que contribuye al cambio del papel tradicional de la mujer y 
a su vez está relacionado con la participación de la mujer -
en empleos remunerados, hechos que ofreceu las mujeres una 
posibilidad distinta de la de tener y criar hijos". 

El gran obstáculo para aquéllas que quieren concie~tizar a -
las mujeres es la creencia de las mismas mujeres en su infe
rioridad. Las mujeres permanecen sujetas porque creen en la 
rectitud de su propia opresi6n. Marlene Dixon180dice que e~ 
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te dilema no es fortuito pues la sociedad entera está encar
gada de socializar a la mujer a fin de que crea y adopte co
mo inmutable la necesidad de su papel tradicional. "Desde -
su edad temprana hasta la muerte la mujer está constreñida y 
deformada por .opiniones" concluye ésta. 

La niña debe ser educada con una femineidad superlativa, te
niendo muy presente la idea de hogar y maternidad. De pequ~ 
ña se entretiene con muñecas y jugando a la casita. Muy te! 
prano empieza la niña a ayudar a su madre en sus labores do
mésticas, deberá iniciarse en el aprendizaje de delicados -
trabajos femeninos. M5s tarde, podrá aprender a tocar un -
instrumento musical, a pintar, leer versos, etc. Aón de pe
queña deberá vestir como mujer, deberá ser graciosa y coque
ta. 

El papel que desarrolla el niño, sin embargo. nada tiene que 
ver con muñecas, ni con casas de muñecas. Jugará con solda
dos, pistolas, cascos, caballitos, espadas, se desaprobará -
toda demostración de intereses de tipo femenino. En esta -
desaprobaci6n participarán: hermanos, tíos, primos y hasta 
la madre. 

Siendo de tal modo que la peor desventaja que tiene que so-
portar la mujer es la educación con que la entorpecen; al -. . 
opresor le interesa siempre desviar a quien oprime, y el ho! 
bre le niega oportunidades a la mujer con toda conciencia. -
Simone de Beauvoir181 lo ejemplifica de la siguiente manera: 
"a los diez años la niña es más vi\ra y más fina que su herm!!_ 
no¡ a los veinte, el niño se ha convertido en un hombre de -
espíritu, y la joven en "una gran idiota torpe, tímida, teme 
rosa de una aralia". 
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Se observa en la adolescencia que el estudiante se divierte 
en juegos gratuitos de pensamiento, y de allí provienen sus 
mejores hallazgos; las ensoñaciones de la mujer se orientan 
en sentido opuesto; pensará en su apariencia física, en el -
hombre y en el amor, y solo acordará lo estrictamente neces!_ 
río a sus estudios y.a su carrera, siendo as! que en esos d~ 
minios nada es tan necesario como lo superfluo. No se trata 
de una debilidad mental o de una incapacidad para concentra! 
se sino una divisi6n de intereses que no se concilian. Aquí 
se anuda un círculo vicioso: a menudo causa sorpresa ver -
con que facilidad una mujer puede abandonar la música, estu
dio u oficio desde que ha encontrado un marido pero eso se -
debe a que babia involucrado muy poco de sí misma en sus pro 
yectos como para encontrar en su realizaci6n algún provecho. 
La formaci6n que recibe es la culpable. Habrá que dar a las 
mujeres exactamente la misma instrucci6n que a los hombres. 

Los padres educan a6n a sus hijas con vistas al matrimonio,
en vez de favorecer su desarrollo personal y ellas terminan 
por verle tantas ventajas que concluyen por desearlo, de do! 
de resulta que a menudo son menos especializadas y s6lidame! 
te formadas que sus hermanos, pues se entregan menos total-
mente a su profesi6n, respecto de la cual se dedican a ser -
inferiores, y así se cierra el círculo vicioso, pues esa in
ferioridad refuerza su deseo de encontrar un marido. 

Todo concurre a frenar su ambici6n personal y una enorme pr! 
si6n social, sin embargo, la invita a encontrar en el matri
m~nio una posici6n social, una justificaci6n. 

El papel de la hermana mayor muchas veces es el de apoyar a 
la madre en sus tareas ya sea por comodidad, hostilidad o sa 
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dismo concluye Simone de Bcauvoir~82 ya que la madre descar
ga en ella gran parte de sus funciones con lo que es integr~ 
da precozmente al universo serio; el sentido de la importan
cia la ayudará a asumir su femineidad, pero le es negada la 
despreocupaci6n infantil. 

También podemos observar como a la mujer, después de la ado
lescencia, le enseñan a mentir a los hombres, a ser astuta y 

valerse de subterfugios; los enfrenta con rostros falsos, es 
prudente, hip6crlta y comediante. 

El Dr. Díaz Guerrero183 menciona como uno de los postulados 
a partir de los cuales labor6 un tiempo la educación pública 
en México, fue que uno de los ideales educativos sería hacer 
que los hombres fuesen más típicamente hombres y las mujeres 
más típicamente mujeres. 

Los muchos datos obtenidos por el Dr. Díaz Guerrero184 en el 
Instituto Nacional de Ciencias del Comportamiento y de la A~ 
titud P6blica, muestran que el área donde más se ha afectado 
a la mujer mexicana es en el desarrollo cognoscitivo e inte
lectual. Es evidente que Gsta es el lrea en la que se debc
rdn hacer las modificaciones necesarias a fin de permitirle 
a la mujer mexicana el desarrollo completo de su potencia in 

telectual. 

De otros datos se observa, aftade Santiago Ramírez, sin embar 
go, que la mujer mexicana tiene un gran nómero de oportunid! 
des para el desarrollo de su vida emotiva y de su papel esp~ 
cífico de femineidad. 

Tal como lo propone El6 de Lefiero, el desarrollo de la mujer 
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debe ser encaminado especialmente al ejercicio de una mayor 
libertad en la selecci6n de su vida, mediante una toma de -
conciencia de sus capacidades, responsabilidades y derechos, 
y a trav6s de una educaci6n profunda que le permita encami-
nar esa libertad hacia su propio mejoramiento, el de su fami 
lia y el de la sociedad. 

3.2 ANTECEDENTES LABORALES DE LA MUJER 

Cuando desaparece la propiedad colectiva y aparece la propi! 
dad privada, es cuando se ven con mayor fuerza las diferen-
cias. entre el hombre y la mujer ya que el trabajo y la pro-
piedad privada le dan al hombre prestigio y poder. Para Ga· 
briel Careaga185 la exclusi6n de la mujer en el sistema pro
ductivo es la que determin6 su dependencia al hombre, y 

la que ha provocado durante siglos la falta de derechos y de 
identidad en la mujer. 

De los testimonios indios recogidos por Fray Bernardino de -
Sahagún! 86 nos llevan a afirmar que, en la sociedad prehisp! 
nica, la mtijer llevaba sobre sus espaldas una muy pesada ca! 
ga de trabajo dom6stico, principalmente. Los campos de act! 
vidad estaban bien delimitados desde el nacimiento, seg~n -
fuera el sexo. Por lo que a la mujer se refiere, existen -
pruebas hist6ricas que nos permiten contemplarla sembrando y 
cosechando, criando animales dom~sticos, tejiendo vestidos y 

construyendo la vivienda familjar 187 · 

Aún e~ el inicio del Siglo XX la mujer mexicana continuaba 
siendo víctima de diversas formas de discriminaci6n y explo- . 
taci6n. . En 1910, Ricardo Flores M~g6n188 lo atestigua: "el 
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salario de la mujer es tan mezquino que con frecuencia tiene 
que prostituirse para poder sostener a los suyos cuando en -
el mercado matrimonial no encuentra un hombre que la haga su 
esposa". 

A pesar de que en los años inmediatos a la Revoluci6n Mexica 
na la participaci6n femenina en las diferentes áreas se man
tuvo esencial y estructuralmente igual que antes de 1910, -
puede decirse que, después de 1921 y particularmente a par-
tir de 1930, cuando el país otorga un impulso importante a -
la industrializaci6n, la mujer empieza a integrarse masiva-
mente en el mercado de trabajo naciona1. 189 

3.2.1 LA MUJER EN EL TRABAJO 

En todas las etapas de la historia de la humanidad la mujer 
aparece en su condici6n de trabajadora. A través de los si
glos, ella ha ejercido toda clase de menesteres; por ello no 
es su especializaci6n en ciertas labores lo que podrá carac
terizar su actividad. Eló de Lefiero19º habla de la ~etamor
fosis que ha sufrido la actividad de la mujer ya que ésta ha 
trabajado la tierra, ha cuidado el ganado, ha vivido la es-
clavitud y la servidumbre, ha sido artesana y posteriormente 
obrera, ha conocido el cambio de la rueca por las máquinas -
de hilados y tejidos; y ha sido testigo de las transformacio 
nes tecnol6gicas que convirtieron el arado en tractor. 

Vivimos en una sociedad masculinizada, es decir, que los 
puestos ejecutivos que tienen a su cargo la planeaci6n y la 
programaci6n de la vida del país, están en manos de los hom
bres. Parotl6jicamente, m's de la mitad de la poblaci6n se -
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encuentra marginada, lo que puede significar que la mujer no 
tiene participaci6n directa·en la direcci6n tanto pública co 
mo privada. 

Se desdefta la capacidad del sexo femenino para el desempefto 
de móltiples funciones en beneficio de la sociedad¡ asimismo 
en la planeaci6n del país se toma en cuenta solamente la ma
no de obra masculina y no se piensa en la inmensa reserva de 

\ 

capacidad de trabajo que constituyen las mujeres. Al respe~ 

to ~nicamente se hacen comentarios simplistas: Se dice que 
la mujer tiene ya predeterminado su trabajo y no debe aspi-
rar a otro. 

La incorporaci6n de la mujer al trabajo econ6mic~conserva -
una tendencia al incremento por lo que se espera una inclín! 

·ci6n al equilibrio. Este hecho cuantitativo tendrá cada vez 
más efectos cualitativos en la concepci6n de la vocaci6n fe-· 
menina ante la vida y en las instituciones diversas que se -
ven afectadas, principalmente la familiar y la organización 
profesional. 

La tasa de participación femenina en la Poblaci6n Econ6mica
mente Activa (P.E.A.) ha pasado del 4.6% en 1930 al 19% en -
1970, pasando por la siguiente situaci6n: 191 . 

1930 4,6, 

1940 7 .4\ 

1950 13.6\ 

1960 18.8% 
1970 19.0\ 
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Luis Lcñero192 hace un análisis econ6mico sobre la tasa de -
participaci6n femenina y concluye diciendo que 6sta es para 
la economía nacional un grave problema de financiamiento, 
pues se necesita abrir anualmente mucho más de medio mill6n 
de nuevas pla~as de trabajo puesto que la industria no cuen
ta con capacidad de desarrollo para responder a dicho creci
miento. Se requeriría, según cálculos de costo de implemen
taci6n urbana e instalaciones industriales, 100,000 pesos -
por cada plaza de trabajo industrial adecuadamente equipada 
conforme a los niveles modernos de producci6n mecanizada. 

Esto representarla un costo de inversi6n de más de 50,000 mi 
llones de pesos anuales, cifra que representa aproximadamen
te el volumen total de ingresos· del gobierno federal. 

Catalina H. Wainerman193 opina que la edad está asociada con 
cambios en el estado civil y en las etapas del ciclo familiar 
que, especialmente en el caso de las mujeres, plantean cond! 
cienes diferentes para el potencial ejercido de los roles do 
ffiésti~o y productivo. 

El estado civil es un factor que afecta de manera importante 
la propensi6n de la mujer que cuando no tiene la necesidad -
de completar el ingreso familiar, abandona el empleo remune
rado fuera del hogar. Las .mujeres casadas presentan las me
nores tasas de participaci6n en el empleo. Por su parte, -
las mujeres separadas o divorciadas tienen mayor tasa de Pª!. 
ticipaci6n con respecto a las casadas y las solteras una ta
sa ligeramente menos a las divoiciadas. Para las mujeres C! 
sudas las actividades domésticas y de formaci6n de la fami-
lia se convierten en prioritarias. Además la práctica de -
las mujeres casadas de dedicar sus esfuerzos productivos a -
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las labores domésticas o de amas de casa, est!n a menudo re! 
paldadas por valores y actitudes que militan en contra de su 
implicaci6n en actividades remuneradas fuera del hogar. 

'Catalina H. Wainer11an 194 afirma ccSmo la mujer a lo largo de 
su vida activa hace varias entradas y salidas del mercado la 
boral, es decir, tienen una actividad econ6mica discont!nua, 
con interrupciones habitualmente asociadas con puntos de Cll!!! 
bio en el ciclo vital: ·casamiento, nacimiento del primer hi 
jo, ingreso del Óltimo hijo al sistema escolar, etc. 

El empleo de tiempo incompleto y el ocasional es mucho más -
frecuente entre la.s mujeres adultas (y también entre los gr_!! 
pos de ambos sexos de edades j6venes y de mayor edad) que e~ 
tre los hombres adultos. Frecuentes estudios realizados por 
Catalina Wainerman195 han detectado una relaci6n positiva -
entre el nivel educacional alcanzado por las mujeres y sus -
propensiones a participar de la actividad econ~mica. Sin em 
bargo, esta pauta de asociaci6n positiva no es la ónica que 
se ha encontrado. Sea porque el tamafto o la estructura del 
mercado no tenga capacidad para absorber a las más educadas 
o no permiten satisfacer sus aspiraciones de ingreso, el he
cho es que no son infrecuentes los casos en que se ha encon
trado que la relaci6n entre nivel educacional y P.E.A., feme 
nina es negativa. 

Para las mujeres s~ existe diferencia y mucha, en t6rminos -
de la probabilidad que tienen de ingresar al mercado laboral, 
el nivel de educaci~n que hayan alcanzado, el que tengan o -
no un compaftero; o ninguno, uno solo o varios hijos y el que 
residan en localidades urbanas o rurales. 



Entre las mujeres es frecuente el empleo de tiempo parcial, 
el espor,dico y el estacional; formas todas de participaci6n 
econ6mica que, en general, obedecen a la necesidad de compa
tibilizar el rol reproductivo con el productivo. Catalina -
Wainerman 196 opina que aún cuando muchas mujeres pueden oc~ 
par puestos de tiempo completo, su mayor tendencia a entrar 
y salir de la fuerza de trabajo est' en funci6n de sus res-
ponsabilidades familiares y otros factores con lo que signi
ficará que en un gran nmnero de casos, el límite entre trab! 
jadoras y trabajadores (activas e inactivas) ser' difícil de 
trazar. 

Hay ciertas características del empleo de .las mujeres que f!_ 
vorecen la imprecisi6n de las estadísticas. El margen 'de -

errores de apreciaci6n en el trabajo de las mujeres es pues, 
considerable. Catalina Wainerman 197 piensa que la preci-- -. ·•· 
si6n estadística que rodea el empleo femenino es una prueba· 
de que el papel econ6mico de las mujeres se consider6 duran
te mucho tiempo como marginal. 

Puede ser consecuencia de preJu1c1os también presentes entre 
los responsables del diseño y recolecci6n de estadísticas; - . 
de todo ésto resulta que este comportamiento es mal medido y 

normalmente subestimado en los registros estadísticos. 

El estado civil no altera notablemente el.nivel de particip~ 
ci6n de los hombres después de los 25 afios. Mientras que la 
probabilidad que tienen las mujeres casadas de participar en 
el mercado laboral es menor que la de las solteras y que de 
las viudas, separadas y divorciadas. 
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La tasa de participaci6n masculina permanece consistentemente 
alta hasta la edad de 70 años: 98 

Claramente el trabajo de casa, incluyendo el cuidado de los 
niños constit~yc una enorme cantidad de producci6n socialmen 
te necesaria. Sin embargo, en una sociedad basada en la pr~ 
ducci6n de mercancías, ésto no es considerado como trabajo -
real, por su falta de remuncraci6n ccon6mica. El asignar al 
trabajo doméstico como funci6n especial de la categoría ·~u
jer", quiere decir que este grupo mantiene una relaci6n dif~ 
rente con la producci6n. La base material para definir el -
status inferior de la mujer debe encontrarse en esa defini-
ci6n de la mujer. 

En una sociedad donde el dinero determina valor, las mujeres 
son un grupo que trabaja fuera de la economía del dinero, su 
trabajo no vale dinero, por tanto carece de valor y las rnuj! 
res mismas, que hacen ese trabajo sin valor, difícilmente -
pue<len aspirar a valer .tanto como el hombre. que sí trabaja 
por dinero. Martha Acevedo199 dice que la emancip~ci6n de -
la mujer y su igualdad con el hombre son y seguirán siendo -
imposibles mientras permanezca excluí<la del trabajo producti . -
vo social y permanezca confinada dentro del doméstico que es 
privado y ~o remunerado. 

Elú de Leñero 200 señala como cuando a una mujer se le pregu.!! 
ta ¿qué hace usted?, ella generalmente contesta que "no hace 
nada" - "ro me quedo en casa", con lo que dejn establecida -
la ausencia.de su status social personal. La mujer por su 
parte se ha hecho c6mplicc de esta situaci6n al aceptarla. 
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. 201 Estudiando la posición d~ la mujer comenta Gabriel Careaga 
"se descubre que ella misma ha escogido el camino fácil de -
depender del esposo o de los hijos y realizarse a través de 
ellos y no por sí misma". De esta manera evita asumir plen_! 
mente su responsabilidad, contando obviamente con la ayuda -
de los hombres quienes han creado un sistema de relaciones -
que justifica.esa situaci6n de opresi6n y dependencia. 

Dice la Dra. Cynthia Fuchs EpsteinZOZ "Las mujeres sufren 
verdaderos traumas en sus situaciones laborales. Tienen que 
tomar toda una serie de decisiones basadas en diferentes sis 
temas prioritarios --entre los que figuran el amor, la amis
tad, el matrimonio y los niños--, no todos ellos coordinados". 

Uno de los problemas esenciales que se plantean a prop6sito 
de la mujer es la conciliaci6n de su papel reproductor con -
su trabajo productor. La causa profunda que en el origen de 
la historia destina a la mujer .al trabajo doméstico y le pr~ 
hibe participar en la .construcci6n del mundo, es su sometí-
miento a la funcicSn generadora. 

Simone de Bcauvoir20 ~ habla de algunas civilizaciones en las 
que se prohiben las uniones precoces y citi el caso de cier
tas tribus indias en las que se exige se asegure a las muje- · 
res un reposo de dos afios, al menos entre sus partos, pero -
en general y durante muchos siglos la fecundidad femenina no 
ha sido reglamentada. 

Existe una cierta incompatibilidad entre los roles de madre 
y trabajadora. Es decir, existe una relaci6n inversa entre 
fecundidad y trabajo remunerado. Sin embargo, existen casos 
en que la nocicSn de "compatibilidad" no .tiene cabida pues el 

.... 
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trabajo femenino responde a una necesidad de sobrevi'vencia, 
ya que es evidente que si la razón por la cual ttabaja una -
mujer casada es la econ6mica a mayor námero de hijos, redun
da en una mayor proliferaci6n de necesidades económicas de -
todo tipo . 

. Asimismo 1 no cabe duda que a mayor nWllero de hijos, menor es 
la posibilidad que tiene la mujer de salir de casa a traba-
jar, ya que los servicios de que dispone, como guarderías son 
muy escasos. 

Por otra parte, la estructura social no ha sido profundamen
te modificada por la·evoluci6n de la condici6n femenina. Es 
necesario afirma Simone de Beauvoir204 no perder de vista es 
tos hechos que explican la complejidad de la cuesti6n del 
trabajo femenino. 

El6 de Leftero205 , explica como ha tenido una gran repercu- -
si6n cuando la mujer se ha interesado en actividades extrad2 
•6sticas, pues se había instituído como un deber y funci6n -
b~sica de la mujer 18 de tener cuidado y atender todos los -
hijos "que Dios. le mandara". Ante esta situaci6n pocas 11uje 
res. renunciarían deliberadamente a ser madres p~ra poder de~ 
dicarse a una profesión u oficio determinado. 

Si hoy .en d~a, muy a aenudo, a la mujer le cuesta mucho tra
bajo conciliar el inter~s de sus hijos co~ el oficio que la 
retiene largas horas fuera del hogar y le lleva todas sus -
fuerzas, se debe a que por un lado, el trabajo femenino si-~ 
¡ue siendo muchas veces una exclavitud y por el otro, a que 
no se ha hecho algán esfuerzo para asegurar .el cufdado y la 
educacicSn de los niftos fuera .del hogar. 
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Hay allí una pobreza social, pero es un sofisma justificarlo 
pretendiendo que una ley inscrita en el cielo o en las entra 
fias de la tierra reclama que l• madre y el hijo se pertenez
can exclusivamente el uno al otro, pues esa mutua pertenen-
cia; en verdad, no constituye más que una doble y nefasta -
opresi6n. 

En una sociedad convenientemente organizada donde el nino· 
fuese tomado a su cargo en gran parte por la colectividad y 
la madre cuidada y ayudada, la maternidad no sería de ningu
na manera inconciliable con el trabajo femenino. 

Para Simone de Beauvoir206 la mujer que trabaja, ya sea cam
pesina, química o escritora, cuyo embarazo es más fácil por
que no \'iene fascinada por su propia persona, la mujer de v.!, 
da personal más rica en síntesis, será qui~n dé más al nifio 
y le pida menos; la mujer que en la lucha y el esfuerzo ad-;. 
quiera el conocimiento de los verdaderos valores humanos se
rá la mujer educadora. 

La muj cr mexicana que trabaja fuera de su casa, sobr_e todo -
cuando se trata de una mujer casada lo hace con complejo de 
culpa. Ella cree que "la mujer es para el hogar", que su m! 
si6n na tu ra1 es ser esposa y madre", de acuerdo a opiniones 
expresadas en investigaciories realizadas por El6 de LefierJ07 

· de j6venes próximas a casarse, para explicar las razones por 
las cuales· pensaban dejar de trabajar después del matri~oni~ 
Actitudes.de este tipo, con algu~a variante, las encontramos 
no solamente en muchachas de mediano nivel de instrucci6n, -
sino inclusive, entre j6venes universitarias. 

Si se trata de mujeres casadas la ~ituaci6n conflictiva se -

.·' . ·' 
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agrava notablemente, porque su trabajo es convertido en "ca~ 
sante" de todo lo negativo que sucede en el hogar. Y lo más 
grave del caso no es que otros lo digan, sino que ella lo 
crea as!. Cualquier actividad "extra" que se le permita y 

altere el contro'1 social sobre su capacidad reproductiva. 
amenaza b4sica111ente la mentalidad social, ya que los pape-
les reproductores son la dic'otomía básica de la humanidad. 

Para Alejandra Kolontay208 la mujer lo mismo que el hombre -
que vive de un trabajo independiente muchas veces tiene que 
enfrentarse con el mismo dil.ema de elegir entre el amor, o -
su profesi6n. La situaci6n de la mujer que trabaja se com-
plica todavía m4s con el factor de la maternidad. Basta de
tenerse un momento en la biografía de las mujeres que se han 
distinguido en la vida, para convencerse del conflicto íne\'i 
table entre el amor y la mater.nidad por un lado y la profe- -
si6n y la vocaci6n por otro agrega Kolontay. De este modo,
la mujer independiente se haya hoy d~a dividida entre sus i~ 
tereses sexuales y las preocupaciones de su vocación profe- -
sional. 

Es preciso añadir que sin casas cuna y sin jardines de infa!! 
tes bien organizados. basta un hijo para paralizar del todo 
la. actividad de la mujer. que s6lo puede continuar trabajan
do si deja al nifto a cargo de sus padres, amigos y sirvien- -
tes. Con todo ésto le cuesta trabajo encontrar su equi li- -

brio y s6lo lo asegura al precio de conc~siones, sacrificios 
y acrobacias que le exigen una perpetua tensi.Sn. 

Tenemos que la mujer que trabaja fuera del hogar, tienda más 
a busc:ár nuevas fornas de vi.da. en vez de contentarse con re 
petir experiencias pasadas; tiende a considerar que el pro-~. 

., .. 
. , ;, 
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veer y planear la vida es un valor superior a "adaptarse a -
lo que venga". Igualmente, esd más de acuerdo en que es de 
mayor importancia tener su propia conciencia que el dejarse 
llevar por doctrinas ajenas. 

Todo ~sto afirma Elú de Leñero209 , "tiene gran poder a la h~ 
ra de tomar decisiones frente a la fecundidad, porque di la 
base y refuerza el derecho y el deber de cada persona sobre 
su capacidad reproductora". 

Para El6 de Lefiero21º el trabajo femenino, no obstante las -
condiciones difíciles en que todavía se dá, "viene a ser ge! 
men de cambios": las actitudes y conductas de la mujer son 
diferentes no s61o ante los hijos ni ante la familia, sino -
tambi~n ante su vida personal: haber superado en muchos ca
sos una situaci6n desesperada, en base a su trabajo¡ haberse 
enfrentado a un mundo desconocido; madurar como persona al -
entrar en contacto con formas de vida múltiples, en donde se 
puede pensar y actuar diferentemente y ·en donde la ciencia -
utiliza diversas maneras de controlar la naturaleza; formar
se una nueva estructura mental y una moral m~s flexible¡ pla~ 
tearse un mayor cuestionamiento de "verdades" que antes se -
cre(an inmutables. 

Elú de Lef\ero211 considera que el trabajo constituye un ele
mento que coadyuva a la toma de identidad y un factor _de ni
velaci6n entre ambos c6nyuges, hacia un estadio donde el diá 
logo puede ser más posible. 

La capacidad del trabajo de la mujer, la hace también ser -
agente de cambio en la dinámica familiar, al propiciar una -
mayor flexibilidad en los roles tradicionales del hombre y -
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la mujer. 

El trabajo de la madre agrega Eló de Leftero212 implica así-
mismo, un rompimiento de los roles prototípicos y puede pro
mover un mayor acercamiento entre el padre y los hijos, a la 
vez que constituir una base para él afianzamiento de un nue
vo tipo de pareja conyugal, "más pareja" y más justa. 

El trabajo de la mujer puede constitui.r un·medio liberizante 
en cuanto ayude a despertar su espíritu crítico, a tomar de
cisiones por sí misma, a salir de dogmas preestablecidos y -
proyectar su fecundidad social m4s all' de la puramente bio-
161ica. Y así, de la fecundidad biol6gica ancestral de la· -
mujer, pasemos a la fecundidad social de su participaci6n en 
el aundo que todos queremos seguir construyendo. De no ser 
así, concluye El6 de Leñero213 el mismo trabajo puede signi· 
ficar una nueva y •ayor enajenaci6n: la aceptaci6n sumisa · 
de nuevos roles a jugar y nuevos arquetipos a qué respondér, 
quizAs más p~ligrosos y esclavi:antes.porque la m&scara que 
los cubre puede parecer m~s atractivamente maquillada. Pero 
s6lo eso: una m&scara • 

. La enseftanza y la preparaci6n profesional deben.hacer posi-
bles cada vez a mayor n~mero de personas el que encuentren -
su alegl'Ía y su autorrealizaci6n en el trabajo y la profe- .
si6n·. "Una profesi6n u oficio al que se estima y se quiere · 
es uno de los factores m&s eficaces para proteger la salud -
psíquica" dice Josef Rattner~14 Así t~nemos por ejemplo el 
caso de .la mujer que se siente orgullosa de su puesto de se
cretaria irremplazable, adquiere una conciencia de su valor 
personal semejante al de la mujer que desempe11a· la vicepres!_ 
dencia de una compañía. 
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"No se puede amar sino en la medida en que se convierte uno 
en un ser libre, produc~ivo y que die~ s! a la vida". 

Erich Fromm215 

La exclusi6n en las estadísticas nacionales 216 de ciertos -
trabajos no remunerados y la concepci6n de las propias muje
res al respecto, tienden a subestimar la contribuci6n de la 
mujer hacia el desarrollo econ6mico y social del país. 

En la mayor parte de las sociedades conocidas, las mujeres -
constituyen mayoría en ocupaciones que como las sirvientas, 
enfermeras, maestras y profesoras, desempeftan tareas que - -
guardan similitudes con las inherentes a las del rol repro-
ductivo. Existe un elevado porcentaje de mujeres que se de
dican al sector servicios, cabe sefialar que las trabajadoras 
repiten a nivel social las tareas que tradicionalmente le -
fueron asignadas como "propias del sexo" a nivel familiar co 
mo son: aseo, preparaci6n de alimentos, hechura de vestido, 
atenci6n a enfermos, cuidado y educaci6n de los menores. 

Por todas estas características agrega Catalin~ H. Wainer- -
man; 17 el trabajo discontínuo, estacional, o de tiempo par-
cial es a menudo difícil distinguirlo de las, actividades do
m~sticas, en virtud de que pueden .realizarse en los sectores 
tradicionales de la economía, en empresas familiares o por -
cuenta propia, todas ellas !ntimamente relacionadas con la -
divisi6n sexual del trabajo prevaleciente en las sociedades, 
a las que se añadm los efectos de los prejuicios que habitua,! 
mente se ejercen sobre las mujeres favoreciendo su rol repr~ 
ductivo en desmedro del productivo. 
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En una sociedad como la nuestra en la que existe una estruc
tura social heterogénea, el sector femenino no es homog~neo 
y por lo tanto su necesidad y forma de incorporarse al mere! 
do de trabajo son muy diversas. Así para el sector femenino 
carente de necesidades imperiosas de trabajar para procurar
se su sustento y el de su prole, su decisi6n de participar -
en la ~oblaci6n Económicamente Activa (P.E.A.) estar4 condi
cionada por muy diversos factores entre los que podríamos 
mencionar: el nivel de educaci6n, el n~ero de hijos, la -
edad, el estado civil y las entidades federativas. 

Si bien es cierto que la integraci6n de la mujer al proceso 
econ~mico debe entenderse como positiva en cuanto que la ayuda 
a desarrollarse íntegramente como ser humano, ello se ve li

mitado cuando el trabajo remunerado no la exime de las labo
res dom~sticas y le impone una doble jornada de trabajo, 

En este sentido, vale la pena se~alar la forma generalmente 
discriminatoria en la que.la mujer se inserta en· la estruct!! 
ra ocupacional y cuestionarse sobre el origen de tal situa-
ci6n. Lo que la mujer quisiera es que se consolidara la vi
da familiar con el desempefio de un oficio, que no le exigie
se acro~acias agotadoras, aún en ese caso, en tanto subsi.s- -
tan las tentaciones de la facilidad -por la desigualdad eco
n~mica que d' ventajas a ciertos individuos y el derecho re
conocido a la mujer de venderse a uno de esos privilegiados
necesitar~· un esfuerzo moral mucho más grande que el hombre 
para elegir el camino de la independencia. 

EnMfxico, la presencia de la mujer en la P.E.A. expresa la 
necesidad de obtener o incrementar el ingreso familiar. 
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La principal causa por la que trabaja una mujer, más a~n si 
está casada, es la necesidad econ6mica. Es tambi~n evidente 
que el número de hijos, redunda ~n una mayor proliferaci6n- · 
de necesidades econ6micas de todo tipo, desde alimentaci6n, 
vestido, salud, hásta educaci6n, vivienda, etc. Asimismo, a 
mayor número de hijos, menor es la posibilidad que tiene la· ' 

mujer de salir de casa a trabajar. 

El hombre acepta el trabajo de la mujer fuera d~l hogar, so
lamente "cuando econ6micamente 'l n.ecesita esa ayuda". Bs -
entonces concebido el trabajo femenino en términos econ6mi-
cos. Si necesita ganar dinero, que trabaje, si no, que no -
trabaje. Es un razonamiento absurdo el desconocer totalmen
te la func~6n social que tiene el .trabajo y el provecho que 
se deriva para la misma funci6n educativa de quien lo reali~ 
za. 

' 
Son pocos los hombres que desean de todo coraz6n que la mu--
jer termine de realizarse. Los que la menosprecian, no ven 
qu' ganancia les puede procurar y quienes la quieren saben -
de~asiado ·lo que pueden perder. 218 

· Independientemente de que el trabajo pueda o no reportar un. 
beneficio eéon6mico el cual nunca es despreciable, la mujer 
que trabaja adquiere un conocimiento directo del mundo en el 
·cual vi ve. · 

Visto en ese sentido es mucho m's provechoso encauzar los - -
ti~mpos libres ~ue dejan los hijos -mientra~ se van a la es

.· cuela- para r·ealizar actividades dtiles a los demás en vez -
de encerrarse en la casa o utilizar el tiempo en cosas intras 
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cendcntes. 

El argumento de que "a mí s6lo me preocupa mi familia" suele 
ser muchas veces un pretexto de pereza y ego!smo, que resul
ta digno de c~iticar la mayor parte de las veces. De todo -
ésto, los hijos no resultan beneficiados, pues no se les edu 
ca en consonancia de trabajar para los demás. 

Pero la tarea no es fácil, porque muchas veces requiere que 
la mujer salga de una situaci6n de aparente comodidad, en -
donde la posici6n que se. ocupa se deriva del prestigio .y es
fuerzo del padre y del marido, no del propio ni de la capac.!, 
dad personal. 

Mucho se habla de la repercusi6n que para el funcionamiento 
de la familia tiene o puede tener este trabajo femenino. El6 
de Leñero 219 menciona c6mo algunos hombres temen que se det! 
riore la autoridad masculina, al tenor la mujer la posibili
dad de independizarse econ6micamente; otros disfrazan este -
temor diciendo que la mujer no n~ci6 para éso: los más in-
sisten en las consecuencias que la ausencia de la figura ma
terna puede tener para los hijos, sobre todo en determinadas 
edades. Este Último argumento puede resultar el más fuerte. 

Una de las líneas de investigaci6n más prolÍficas en el área 
del trabajo femenino es la que se ha centrado en la relación 
entre fecundidad y comportamiento laboral. Si bien, en gen~ 
ral la probabilidad "que tienen las mujeres con hijos peque-
ños de producir para el mercado es menor que las de las muj! 
res con hijos mayores o sin hijos, no es posible concluir -
sin m~s; que exista una relaci6n causal, simple y directa. por 
lo que la participaci6n econ6mica de las mujeres tienda a re 
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<lucir el tamaño de la familia. Hasta el momento dice cat'ali 
na H. Wainerrnan22º la direcci6n de la causalidad no ha que: 

dado aclarada, es decir, no se ha dilusidado si las m~jeres 
que trabajan tienden a reducir el número de hijos o bien si 
lo que opera ~s un proceso de selecci6n por lo que las muje
res con un corto n6mero de hijos tienden a tener un mayor ni 
vel de participaci6n porque disponen de.más tiempo, soportan 
menos restricciones sociales, un d~ficit, o por algún otro -
motivo. 

L · L - ZZl l' · 1 1 '6 d 1 f d'd d 1 u1s enero exp ica a re ac1 n e a ecun i a en as -
familias de sectores populares y c~mo permitirá aumentar sus 
niveles de vida, te6ricamente de dos maneras: en primer lu
gar, disminuyendo la presi6n econ6mica~en los gastos de sub
sistencia familiar: alimentaci6n de una abundante prole, -
vestido, habitnci6n; en segundo lugar, liberando a la mujer 
de la carga doméstica y permitiéndole incorporarse a la Po-
blaci6n Econ6micamente Activa (P.E.A.). 

Puede ser que las mujeres que trabajan se abstengan de tener 
hijos más que las que no trabajan, con el fin de mantener un 
nivel de vida más alto o podría ser que las mujeres con po-
cos o sin hijos les sea más fácil aceptar trabajos fuera de 
casa. Hoffman222 analizando investigaciones realizadas en
contr6 que la mujer que trabaja "por gusto" desea menos hi
jos que las que tienen necesidad. 

'2-La tesis de Leñerow ~ contradice la hip6tesis de que la mu-
jer mexicana que trabaja tiende a tener menos hijos para fa
cilitar sus actividades econ6mi~as. Lefiero piensa que 'sto 
se dá en los paíseg desarrollados. En N~xico la mujet traba 
ja porque necesita dinero para mantener a.sus hijos de hecho, 

'',, 
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las que tienen más hijos son las que con mayor frecuencia -
trabajan precisamente debido a que sus necesidades son mayo
res. 

Al producirse un acortamiento del período de procreaci6n, -
una reducci6n de la edad en la que las mujeres completan la 
etapa de procreaci6n y cuidado de los hijos y entran (junto 
con sus c6nyuges) en el período postpaternal, (cuando los h! 
jos han abandonado el hogar)~ facilita seg~n Catalina H. - -
Wainerman 224 un aumento del monto d~ participaci6n econ6mi
ca femenina. 

'•, 

De acuerdo con investigaciones hechas por Eló de Leñero225 -
con.mujeres entre·lZ y 24 años de edad encontr6 que un alto 
porcentaj.e de ellas est~n aón solteras; ~sto es singularmen
te importante, pues significa que en la mayor!a de los casos. 
el trabajo remunerado aón no compite directamente con la la
bor dom6stica, propia de la mujer casada y con hijos. 

Dado que cuando la mujer tiene la alternativa de quedarse en 
casa, su participaci6n en el empleo está determinada en bue
na parte por los ingresos potenciales y su productividad re
lativa, resultando en gran parte de su nive~ educativo. Es 
decir, existirá una relaci6n directa entre el nivel.de esco
laridad y la participacicSn de la mujer en.el enipileo. 

1{, 



C A P I T U L O IV 

INVESTIGACION 

4.1 METODOLOGIA 

4.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Al parecer existe una tendencia generalizada en la mujer ha
cia la "prolongaci6n de sí misma" a trav's de la procread6n. 
Esta tendencia en la mujer de nuestro medio social se ve un 
tanto frenada hasta después del matrimonio por los diversos 
tabáes o atavismos socio-.cul t.urales, que le impiden un emba
razo fuera de una relación conyugal formalmcate establecida. 

· M~s recientemente se ha visto que con la integraci6n de la -
mujer al esquema de producción o P.E.A. la tendencia hacia -· 
la fecundidad ha disminuído, dado quids al influjo de satis . . . -
factores antes desconocidos para ella y m&s específicamente 
la carga de responsabilidades de que es objeto, la cual pu-
diera llegar a ser incompatible en un momento dado con la 
demanda de tiempo que implica el cuidado. de los hijos. 

4 .1. 2 OBJETIVOS: 

Conocer la actitud hacia la fecundidad de la mujer casada. 

Indagar por medio de un cuestionario si existen diferen-
cias de actitudes hacia la fecundidad entre mujeres casa

. das que trabajan y mujeres dedicadas al hogar •. 
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4.1.3 HIPOTESIS: 

Hip6tesis ~e trabajo: 

La falta de reconocimiento social de la labor que realiza el 
ama de casa provoca la necesidad de "producir" o "crear" al
go que esté a su alcance, mientras que la mujer integrada a 
la Poblaci6n Ecori6micamente Activa (P. E .A.) que recibe di ve_!: 
sos satisfactores, sus deseos no se restringen solamente a -
aspectos domésticos, sino que se amplía su visi6n al an~li-
sis crítico de la problemática social. 

l. H1 SÍ existen diferencias significativas en la acti--
tud hacia la fecundidad entre las mujeres integra
das a la Poblaci6n Econ6micamente Activa (P.E.A.) 
y las que se dedican al hogar. 

H0 No existen diferencias significativas en la acti
tud hacia la fecundidad entre las mujeres integra
das a la Poblaci6n Econ6micamente Activa (P.E.A.) 
y las que se dedican al hogar. 

2. H1 SÍ existen diferencias significativas en la acti--
tud hacia la fecundidad en la variable número de -
hijos con respecto a la variable 2 (ocupaci6n ac~
tual). 

H0 No existen dÍferencias significativas en la acti-
tud hacia la fecundidad en la variable número de -
hijos con respecto a la variable 2 (ocupacidn ac-
tual). 
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3. H1 Sí existen diferencias significativas en la escala 
de actitudes "realizaci6n" con respecto a la varia 
ble 2 (ocupaci6n actual). 

H0 No existen diferencias significativas en la escala 
de actitud "realizaci6n" con respecto a la varia-
ble 2 (ocupaci6n actual). 

4. H1 S{ existen diferencias significativas en la acti-
tud hacia la fecundidad factor "realizaci6n11

, con 
respecto a la variable escolaridad~ 

u0 No existen diferencias significativas en la acti- -
tud hacia la fecundidad factor "realizaci6n" con -
respecto a la variable escolaridad. 

S. H
1 

Sí existen diferencias significativas en la acti·-· 
tud hacia la fecundidad factor "realizaci6n" con • 
respecto a la variable 4 (ingresos familiares). 

6. H1 S! existen diferencias. significativas en la acti--
tud hacia la fecundidad factor "cuestionamiento" -
con respecto a la variable 20 (nómero ideal de hi
jos). 

H0 No existen diferencias significativas en la acti- -
tud hacia la fecundidad factor "cuestionamiento" -
con respecto a la variable 20 (n6mero ideal de hi
jos). 

7. H1 S~ existen diferencias significativas en la acti-
tud hacia la fe~undidad faétor "cuestionamiento" -
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con respecto a la variable ~ (nivel de escolaridad). 

H0 No existen diferencias significativas en la acti-
tud hacia la fecundidad factor "cuestionamiento" -
con respecto a la variable.3 (nivel de escolari- -. 
dad). 

4.1.4 DISE~O DE LA MUESTRA: 

Se utiliz6 un muestreo no probabilístico por ~uotas de tipo 
accidental que consiste en la divisi6n por estratos de la PE. 
blaci6n alegida. Se manejaron los estratos de escolaridad: 
secundaria, preparatoria y licenciatura o sus equivalentes -
respectivamente. Estos estratos a su vez se subdividieron -
en subcstratos conformados por mujeres integradas a la P.E.A. 
y mujeres no integradas a la P.E.A. 

Se obtuvo una mue~tra de 102 personas, el 50% corresponde a 
mujeres integradas a la P.E.A. que laboran en diferentes ins 
titucioncs tanto del sector p6bllco como del sector privado 
y el 50% restante de mujeres no integradas a.la P.E.A. amas 
de casa de diferentes rumbos de la ciudad de México. La si-
guientc tabla muestra las subdivisiones reipectivas en cada 
uno de los niveles de escolaridad: 

P.E.A. NO P.E.A. 

SECUNDARIA 17 17 

PREPARATORIA 17 17 

LICENCIATURA 17 17 
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4.1.4.a Perfil socioecon6mico de la poblaci6n encuestada: 

l. Características sociales: 

I.a Edad: Mujeres entre 18 y 45 afios. 

I.b Niveles de escolaridad: 

Secundaria, preparatoria y licenciatura (o 
sus equivalentes). 

1 . e Ocupaci 6n: 

50% mujeres integradas a la P.B.A. y 50% -
de mujeres no integradas a la P.E.A. (Ver 
gráfica ff2). 

II. Características económicas: 

II.a Ingresos familiares: entre $25,000.00 y -

$250, 000. 00 (Ver gráfica # 3). 

4. l. 5 INSTRUME~TO UTILIZADO: 

Se utiliz6 un cuestionario compuesto por una escala tipo - -
Lickert para evaluar la actitud de la mujer hacia la fecundi 
dad y una serie de preguntas encaminadas a obtener informa-
ción soc.io-demográfica de la misma; cabe hacer menci6n que se 
elizi6 este instrumento en virtud de que el concepto de acti 
tud constituye un marco de referencia para el estudio de los 

hechos sociales ya que una serie de situaciones pueden ser -
tratadas empíricamente ya sea en funci6n de variables colee-
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tivas como sería, la definici6n de una idea que puede inves
tigarse en base a las características del grupo social que -
las sustenta; o bien puede estudiarse en funci6n de caracte
rísticas individuales. 

El concepto de actitud es empleado para designar situaciones 
inferidas O atribuÍdas a una persona y la forma como ~Sta 0! 

ganiza sus pensamientos, sentimientos y qui:t~ tendencias a -
la acci6n con respecto a un objeto psicol6gico. 

La organización de las actitudes alrededor de un valor cen- -
tral, es 6nica para cada individuo, sin embargo, no se debe 
olvidar que dentro de las sociedades y de los grupos de cada 
sociedad, la mayoría de los valores se comparten de manera -
amplia. Murphy, Murphy y Newcomb (1937): dicen que -las ac-. . ' ' 

titudes son rara vez asunto individual, generalmente son to-
. . . 226 

madas del grupo a los que debemos nuestra mayor simpatía. 

Aparentemente, parece cosa fácil modificar las actitudes, - -
sin embargo, las conductas no son tan f4cilmente modificadas' 
o sus ti tu!das como se aprenden. · 

Las ·actitudes tienden a persistir. re.lativamente sin 'cámbios, 
cuan~o los individuos contin6an percibiendo los objetos en -
marcos d~ referencia m's o menos estables. 

En esta investigaci6n se hizo una prueba piloto con el fin · 
de detectar alguno• problemas en cuanto a la claridad de las 
preguntas, durad6n de la aplicaci·6n, etc. Con base en esta 

· experiencia se reconstruyeron algunas de las preguntas del • 
perfil y algunos de los reactivos en la' escala de actitud, -
'10 cual sirvió de base para la construcci6n del instrumento 
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preliminar mismo que se utiliz6 para la aplicaci6n piloto 
donde se determinaría la confiabilidad y validez final. 

El cuestionariosociodemográfico cont:iale 21 preguntas gener~ 
les que proporcionan un perfil de la muestra estudiada, mien . -
tras que la escala de actitud estuvo compuesta originalmente 
por 26 reactivos de los cuales fueron eliminados doce por no 
cubrir requisitos mínimos de validaci6n y confiabilidad en -
el factor análisis y reliability (alpha de CRONBACH) respec
tivamente. De esta forma la escala de actitud qued6 confor
mada finalmente por dos sub-escalas o factores de siete reac 
tivos .cada uno y que evalúan aspectos tales como: 

FACTOR 1 "Los hijos como paliativo a la ociosidad, al vacío 
afectivo de la pareja (incluyendo conflictos cony~ 
gales), como remedio mismo de la falta de realiza
ci6n pcrs onal" y 

FACTOR 2 "El cuestionamiento al rol convencional de la mater 
ni dad de la mujer casada". 

; _,' 

4.1.6 ADMINISTRACION DEL INSTRUMENTO: 

La aplicaci6n del cuestionario tuvo una duraci6n aproximada 
de 20 minutos, la etapa de aplicaci6n del cuestionario final, 
abarc6 un período de tres m.cses debido a limitaciones de - -
tiempo; se acudi6 a las casas de las mujeres que se dedican 
al hogar y a las oficinas, tanto del sector pdblico como del 
privado para la aplicaci6n del instrumento, 

En general hubo una buena respuesta por parte.de las pcrso-
nas que contestaron •ste, la aplicaci6n se hizo ~n fórma in-
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dividua! y colectiva facilitándose más esta Última. A cada 
persona se le dio un sobre en el que se depositaba el cues-
tionarío una vez que se había contestado, lo que permitía -
conservar el anonimato ya que el cuestionario contiene algu
nas preguntas de carácter personal. 

4.1.7 TRATAMIENTO ESTADISTICO: 

El análisis e·st·ad!stico de los resultados obtenidos a partir 
. ~. ' 

de la aplic'aci6n de la encuesta (anexo 1) se proces6 a tra- -
v~s del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales. 
(S.P~S.S.) específicamente por los sub-programas: frequen-
cies analysis factorial, reliability, Crosstabs y Anova. 

Con el análisis de frecuencias se pretendi6 estudiar las dis 
tribuciones de cada uno de los reactivos que componen el 
cuestionario sobi:e Actitudes Hacia la .Fecundidad, analizando 
las primeras 21 preguntas que contienen informaci6n socio-de 
mográfica (ver gráficas de la la la 9). 

Las distribuciones de los reactivos 22-47, mismos que compo
nen la escala de Actitudes Hacia la Fecundidad, se analiza- -
ron como base en el análisis factorial, para el caso de los 
reactivos cuya distribuci6n·era una aproximaci6n a la normal, 
se incluyeron en el análisis factorial mientras que aquéUos 
que presentaban una distribuci6n totalmente opuesta a la nor 
mal fueron exclu!dos antes del an6lisis. 

A trav~s del análisis factorial se pretendi6 establecer la -
validaci6n de la escala estableciéndose dos grupos o facto-
res conformados por los reactivos: 
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FACTOR 1: "Los hijos como paliativo a la ociosidad, al va-: 
c!o afectivo de la pareja (incluyendo conflictos 

Reactivo: 

1 conyugales), como remedio mismo de la falta de·-
realizaci6n personal". 

ZZ ¿En su tiempo libre no sabe usted qu~ hacer? 

ZS ¿Piensa usted que los hijos pueden llenar el vacío 
que el hombre puede dejar en caso de que las cosas 
no marchen bien con la pareja? 

26 ¿Cree usted que las principales decisiones tales -
como: nómero de hijos, distribuci6n del gasto f!. 
miliar, las debe tomar el hombre? 

30 ¿La mayor parte del tiempo siente que los d!as pa-
san y que nada le hace sentirse felíz? 

33 ¿Cree usted que la mujer pierde inter~s para el --
hombre si ocupa puestos importantes? 

36 ¿Piensa usted que en un matrimonio lo m4s importa!! 
te son los hijos? 

37 ¿Ante un matrimonio con problemas, cree usted que -
la llegada de un hijo les ayude a solucionar sus 
conflictos? 
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40 ¿Cree usted que·para una mujer le es más fácil re-
tener al esposo si hay hijos, que si no los hay? 

41 ¿Piensa usted que es interesante mantenerse infor-
mada de los adelantos científicos? 

FACTOR I 1. "El cuestionamiento al rol convencional de la ma
ternidad de la mujer casada" 

Reactivo: 

21 ¿Piensa usted que es deber de los hijos cuidar a -
sus padres en la vejez? 

29 ¿Piensa usted que la principal funci6n de la mujer 
es la de desarrollarse profesionalmente? 

31 ¿Siente que un matrimonio sin hijos está incomple-
to? 

37 ¿Ante un matrimonio con problemas, cree usted que 
la llegada de un hijo les ayuda a solucionar sus 
conflictos? 

38 ¿En caso de que usted tuviera una hija le gustaría 
que se dedicara a la investigaci6n científica en 

· vez de tener hijos? 

42 ¿Piensa usted qu~ la p~incipal función de la mujer 
es ser madre? 
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44 ¿Si a usted se le presenta una oportunidad para d! 
sarrollarse profesionalmente (y no tuviera hijos) 
renunciaría a la maternidad? 

Estos factores tienen un peso respectivo de 61.6 y 38.6 los 
cuales permiten a ese nivel la explicaci6n de· los factores -
I y II. 

Los reactivos a componer cada uno de los factores fueron ele 
gidos toda vez que tuvieron un valor de asociaci6n mayor o -
igual a.~ (porcentaje de la varianza explicada). 

Estos dos factores fueron evaluados conjuntamente a trav~s -
del sub-programa reliability obteni~ndose un alpha de 
Cronbach para su confiabilidad. 

FACTOR 
FACTOR 

I 

II 

a = 

(), = 

.7Z 

.79 

A pesar de que fueron desechados doce reactivos de la escala 
original el nivel d~ asociaci6n, explicaci6n y consistencia 
interna en el análisis factorial y el rellability permiten -
tener un instrumento válido y confiable para el estudio de -
la Actitud Hacia· 1a Fecundidad en poblaciones cuyas caracte
rísticas presentasen semejanza con la estudiada en esta in-
vestigación, 

Los sub-programas de Crosstabs y Anova sirvieron básicamente 
para estudiar las hip6tcsis y las posibles diferencias de la 
Actitud Hacia la Fecundidad,partiendo de la integraci6n~e -
los reactivos en los dos factores mencionados anteriormente 
con .respecto a algunos de los reactivos socio-dcmogr,ficos en 
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virtud del inter~s que despertaba. 

NOTA: Los puntajes que denotan la actitud de los sujetos en 

1 el Factor I y II respectivamente fueron clasificados en cat! 
gor{as más amplias de acuerdo a la estandarización en la dis 

;· t ribuci6n obser.vada, se determinaron cinco intervalos que se 
~onsideraban proporcionales a los rangos de la escala de Li~ · 
kert, así para los dos factores tenemos la siguiente divi- -
si6n: 

.' r 
~ 
,: ., 
'·· 

~ 

F A C T O R 1 

11 .14 Completamente de acuerdo 
15 18 De acuerdo 
19 - 22 . En duda 
23 - 26 En desacuerdo 
27 28 Completamente en desacuerdo 

FACTOR II 

7 - 11 Completamente de acuerdo 
12 • 16 De acuerdo 
17 • 21 En duda 
zz - 26 En desacuerdo 
27 - 31 Completamente en desacuerdo 

4.1.8 ANALISIS DE DATOS: 
.. · 

Para el caso de la variable n~mero de hijos con re•pect~ a -
la variable 2 (ocupación actual), se observ6 que existen di· · 
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fercncias significativas a = .01 con un valor F = 3.4. 
Estos datos fueron analizados más particularmente en una ta
bla de contingencia d~nde se puede apreciar una tendencia en 
los niveles de ocupaci6n superiores (siendo en este caso 4 y 

S) hacía la d~sminuci6n de número de hijos mientras que los 
niveles más bajos o inferiores en cuanto a su ocupaci6n lab~ 
ral y amas de casa tienen una tendencia hacia un mayor m1me
ro de hijos. (Ver tabla #1). 

El análisis del Factor I "Los hijos como paliativo a la oci~ 
sidad, al vacío afectivo de la pareja (incluyendo conflictos 
conyugales}, así como a la falta de realizaci6n de la mujer", 
se compar6 también con la variable "Ocupaci6n Actual", obte
niéndose asimismo diferencias significativas: a • .01 con 
un valor de F=3.Z7, estos datos fueron también profundizados 
a través del análisis de uria matriz (llamada tambUn tabla ~. 

de contingencia) obteniendo en los renglones los puntajes h,! 

cia la fecundidad en el Factor 1 "Los hijos como paliativo 
a la ociosidad, al vado afectivo de la pareja (incluyendo -
conflictos conyugales}, as! como a la falta de realizaci6n -
de la mujer" y en las columnas los niveles de ocupación ac-
tual donde el análisis de x2 mostraba diferencias significa
tivas a • .03 y x2 • 91.02. 

El factor I "Los hijos como paliativo a la ociosidad, al V,! 

cío afectivo de la pareja (incluyendo conflictos conyugales}, 
así como a la falta de realizaci6n de la mujer" con la vari_! 
ble 4 (ingresos familiares) fue analizada por medio de una 
tabla de contingencia donde el a·n,lisis de x2 no mostraba di:_ 
ferencias significativas a = .80 y x 2 = 89.42, nótese que 

·el valor de x2 es muy grande, ~sto se debe a que.un gran n6~ 
mero de celdas en la matriz o tabln de contingencia conte- ~ 
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n!an frecuencias de cero, lo que hizo inflar este valor. 

Factor II "El cuestionamiento al rol convencional de la ma
ternidad de la mujer casada'' con la variable 20 (número ideal 
de hijos); con base en el programa de análisis de varianza -
se compararon los puntajes obteniéndose diferencias signifi
cativas: a = .01 y F=~.41, por lo que podemos conc}uir -
que las personas que tenían una actitud más positiva tendían 
a sugerir un mayor námero de hijos (ver gráfica #9). 

Factor II "El cuestionamiento al rol convencional de la ma
ternidad de la mujer casada" comparado con la variable 4 (i.!!, 
gresos familiares) no determinó la actitud hacia la fecundi
dad dado que .estadísticamente el proceso de x2 se ve invali
dado por la presencia de ccldi llas con ceros en la matriz· de 
contingencia, superior a un 20% pese a ésto y en un intento . 
·de an,lisis cualitativo se puede observar que en los estra-~ 
tos socioecon~micos más bajos hay una ligera tendencia que -
denota una actitud aón más positiva hacia la fecundidad• (ver 
tabl.a #S). Esta tendencia nll es estadísticamente significat!_ 
va. 

Factor II "El cuestionamiento al rol convencional de la ma
ternidad de la mujer casada" y variable ~ (nivel de escolar! 
dad). Definitivamente en los tres niveles de escolaridad se 
observa una actitud hacia la fecundidad muy semejante a pe-
sar de que la tendencia generalizada se presenta respecto a 
una actitud positiva en una relaci6n de SO a 11, omitiendo -
en este an~lisis las puntuaciones que denotan una.actitud de 
indiferencia en la escala. (Ver tabla #6) 
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4.1.9 CONCLUSIONES: 

En el grupo de mujeres que se estudió en la presente invest! 
gaci~n, podemos observar que s~ influye el nivel de ocupaciln 
de las mujeres en cuanto a la planificaci~n famil,iar, siendo 
apoyada 6sta por los niveles de ocupaci6n laboral superiores 
mientras.que los niveles de ocupaci6n laboral infet:io~es y· 
las amas de casa tienen una mayor tendencia de aceptaci6n h! 
cia la fecundidad. 

Se infiere" que las mujeres con ocupaciones administrativas 
(secretarias, oficinistas, auxiliares, etc.)'· y las amas' de -
casa aceptan como su .rol principal el de ser madres, mien- -
tras que las mujeres con ocupaciones laborales m'5 creativas · 
(estilistas, disefio, modas} y ejecutivas cuestionan ese rol 
convencional • 

Podemos ver que a pesar de que se est~ dando un cambio en el 
rol de la mujer, en nuestra muestra es evidente el profundo 
arraigo de la idea de que· los hijos con un complemento o su! 
tituto de la pareja ya sea por falta de afecto o comprensi6n 
llegando a percibir a los hijos como una forma de salvaguar· 
dar su soledad y muchas veces su hastío. 

Asimismo. se puede evidenciar como contin6a prevaleciendo la 
idea de que el n~ero ideal de hijos es dos, observ~ndose -
una pequefta discrepancia en la respuesta en que se pregunta 
"el n6mero ideal de hijos" y "el n6mero de hijos que se aco!! 
sejar~a hipot&ticamente a su hija" infiri6ndose qu~ con la -
respuesta de esta áltima pregunta hubo mayor libertad de con 
testar sin culpa. 
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Observamos también que el factor econ6mico no afecta la ten
dencia hacia una actitud positiva o negativa en referencia a 
la fecundidad; ésto pensamos que se debe a que el hecho de -
poseer dinero no es directamente proporcional a la justa re
muneraci6n de la ocupación laboral. 

Aunque los datos estadísticos reportaron una ligera tenden-
cia hacia la fecundidad en los estratos inferiores quizás -
por la falta de preocupaci6n de la planificaci6n familiar s~ 
tapada por la mujer e infundida por el hombre, es importante 
hacer notar asimismo que nuestro análisis estadístico no re

port6 diferencia en la actitud hacia la fecundidad en cuanto 
a los niveles de escolaridad de la muestra estudiada quizás 
porque la mujer a pesar de tener un nivel intelectual supe-
rior contin6a aceptando un papel hist6ricamente establecido¡ 
aunque es importante recalcar que segdn el an4Lisis estadís
tico la actitud hacia la fecundidad sí se ve afectada depen
diendo del nivel ocupacional que tenga. 

Es interesante confirmar c6mo la mujer lleva el mayor peso en 
cuanto a métodos anticonceptivos, siendo únicamente en nues-. 
tra muestra cinco casos en los que el hombre se h~ practica
do la vasectomía y en ninguno de los casos se us6 el preser
vativo (o cond6n). 

4.1.10 LIMITACIONES 

Una de las mayores limitaciones que le encontramos a esta in 
vestigaci6n es el tipo de muestreo que se utiliz6 por restric . . . .. . -
ciones de tiempo. Por consiguiente algunas de las personas 
elegidas en la mucstr~.eran conocidas, por lo que se.~ues~io 
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na la franqueza en varias respuestas del cuestionario que ha 
yan podido ser manejadas. 

4.1.11 COMENTAR 1 OS 

Es importante observar que el porcentaje más elevado de nue! 
tra muestra estudiada azarosamente está entre los 23 y 30 -
afios de edad en la que existe un mayor nivel de fertilidad -
tanto biol6gico como intelectual por lo que sería interesan
te que se tomara conciencia de los roles que se pueden reali 
zar colateralmente con el de la maternidad. 

Es evidente c6mo el rango de menores ing·resos es donde cae -
el mayor ndmero de personas muestreadas por lo que sería in
teresante que con la cooperaci6n del hombre en cuanto a las 
responsabilidades de educaci6n de los hijos y actividades -
del hogar la mujer pudiera incorporarse a la Poblaci6n Econ~ 
micamente Activa (P.E,A.) logrando un mayor nivel econ6mico 
y de desarrollo personal. 
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4.1.12 SUGERENCIAS: 

En base a los resultados y conclusiones de esta investigaci6n 
sugerimos lo siguiente: 

1) Investigar "la actitud hacia la fecundidad" de los hom-
bres casados así como la de los m~dicos ginec6logos deb! 
do a que ambos sectores pueden ejercer profunda influen
cia sobre la mujer casada, presendndose la oportunidad 
de ocasionar bloqueos en el cambio de actitud hacia la -
fecundidad tradicional. 

2) Asimismo pensamos que es importante ampliar esta invest! 
gaci6n a·1 sector de personas de ambos sexos solteros co!!. 
.trastando su actitud hacia la fecundidad con la de las -
personas casadas. 

3) Sería interesante aplicar este cuestionario a un tipo de 
muestreo de probabilidades que permita contrastarlo con 
el de esta investigación. 

,:··· 



C U E S T I O N A R I O 

Este cuestionario tiene como finalidad reportar <latos para un 
trabajo de tesis de la Facultad de Psicología, se utilizará 
para fines científicos y los datos serán manejados estadísti
camente y de manera confidencial, por lo que agradeceremos su 
colaboraci6n y'le pedimos absoluta sinceridad al contestarlo. 

G E N E R A L E S 

l. Edad: años Estado civil: --- ~~~~~~~~~~ 

2. Ocupaci6n actual: ------
3. ¿A qué nivel de escolaridad lleg6? 

primaria completa. 

secundaria completa o equivalente. 

preparatoria completa o equivalente. 

enseñanza superior profesional completa. ¿Cuál?~ 

--------- ----· ·--------------
Otros estudios: 

-------------~----

~. ¿A cuánto ascienden sus ingresos familiares mensuales? 

De $ 25 ,000 a $ 55,000 _ De $ 56 ,000 a $ 85 ,000 __ _ 

De $96,000 a $115,000 De $116,000 a $145,000 

De $146,000 a $175,000 De $176,000 a $205,000 

De $206,000 o más:_·---------------------

5. ¿Antes de casarse usted trabaj6? 

SI ) NO ( 
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En caso de que la respuesta anterior sea·afirmativa, fa
vor de contestar las preguntas: 6, 7 y 8. 

6. ¿Durante cuánto tiempo?: 
~-~~--~~~~-~~~~ 

7. ¿Cuál era su oc.upaci6n? :· 
~~~~--~~~~-~-·~-

8. ¿Motivos por los que trabaj6?: ___________ _ 

9. En caso de que actualmente trabaje, ¿Cuál es el puesto -
que desempeña?: 

10. ¿Horario de trabajo?: 

11. ¿A qué sector pertenece?: 

P6blico Privado 
.. 

12. Tipo de actividad de la empresa donde trabaja: 

Servicios Comercial ----
Bancaria Industrial ----

13. ¿Cuántos hijos: (as) tiene?: 

Hijos ---- Hijas ----

·-

14. En caso de que usted no tenga hijos, ¿Cuáles son los moti 
vos por los que no los ha tenido?: ·· 

Emocional ---- Biol6gico u orgánico ----
Esterilidad ----

15. ¿Ha recibido algún diagn~·stico de esterilidad?: 

SI Por parte de usted ( ) o de su esposo ( } ----
NO ·----

16. Número de embarazos que no llegaron a su t~rmiño: __ _ 

.17. ¿Qu~m~todo(s) anticonceptivo(s) utiliza?: 



Vascctomía ---
---Lavado vaginal 

Preservativo masculi 
no (cond6n) 
Ovu.los vaginales ---

---Inyecciones 

3. 

Ritmo ----
Esterilizaci6n feme

---nina (opcraci6n) 
Píldoras o pastillas 

---orales 
Dispositivo ----

18. ¿Métodos anticonceptivos que ha utilizado?: ------

19. ¿Piensa usted que la situaci6n de la mujer dentro de la 
sociedad ha cambiado favorablemente en los Óltimos diez -
aftoi? (Puede optar por una o más respuestas): 

Culturalmente Socialmente --- ---
Econ6mi camentc Moralmente ---
Intelectualmente Sexualmente ---- ----

20. Para usted el número ideal de hijos es de: 

Ninguno --- Uno ----
Dos Tres --- ----
Cuatro Cinco --- ---
Seis Siete o inás --- ---

21. Si usted tuviera que a~onsejar a su hija del nómero ideal 
de hijos, ¿Cuántos le sugeriría?: 



IJn las siguientes prcptas le JXXlimos que marque con una ºX'' la respuesta que usted C:ansidere que cornsponda o se aL:c1 
ca ni.is a su fonna de pensar. Conteste por favor todas las preguntas, -

1. ¿Piensa usted que es deber de los hijos cuí· 
dar a sus padres en la vejez? 

J.. ;.En su tiCÍ;ipo libre ro sabe usted qu& ha· 
cer? 

3. ;.Est4 wited a favor de la planificacidn 
· faniliar? 

4. ¿Usted votaría para que la incapacidad post 
JWtal de 45 días (caio la del IPtiS y el --= 
ISSSrE actualmente) • alllOlltara a dos aftos. 

s. ¿Piensa usted que los hijos sucden llenar -
el vado que. el lunbrc puede dejar en caso 
Je que las cosas ro marchen bien con la pa
reja? 

6. ¿Cree usted que las principales decisiones 
tales cano: rúaero Je hijos. distribucidn 
del gasto flllliliar. las debe tanar el a
bre? 

7. ¿Siente usted que es wia persClla dltil a 
la sociedad? 

8. ¿J.c gustada en lo futuro anbarazarse? 

9. ¿Piensa usted que la principal funcidn de 
la nujer es Ja Je desarrollarse profesio· 
nalmente? 

CDIPUifMiNl'E Uf. AUmROO 
00 ACUEROO 

~ . 



10. ¿La mayor l>art~ dol timtio siente qu0 los 
dtu puan y que nada le haCe sentirse fe 
ltZ? -

U. ¿Sionie· usted qie m utrimnio sin hijos 
· est' inccnploto? 

J 2. ¿Piensa usted que .\lla •jer puede . or¡ani • 
zar t11a f anilia y a la vez trabajar? 

13, ¿Cree usted que la 111jer pierde intor6s 
para ·el lmbre si QC"'8 puestos u.>ortan 
tes? · -

14. ¿Se siento satisfecha c:on lo ~ ha rea· 
lizaio hasta el ...,nto? 

15. ¿Le a¡radan las labores de su cua? 

16. ¿Piensa usted que en 1.11 utrillDnio lo ·
llÚ illp>rtante son los hijos? 

17. ;.Ante wuatrimnio con problllllU, cree 
ustod que la lle¡¡ada de 111 hijo les ~ 
do a solucionar sus conflictos? -

18. ¿Hn euso de que usted tuviera "" hija 
le ptarta que 1c dodicara a la inves 
tipci6n ciendfica en voz de tenor hT 
.109? -

19. ·¿<.'no &.mtod que a 10» hijos Jllllbros se 
· los debo oduéar para qm a)\lien a los 

quohllccres de la cuaf 

<DIPLETNillNI'Jl DE Aal!ROO EN WM EN JeAWBROO <DIPIEl'Nt!Nl'E 
IE AaEROO llN IESAUJJlROO 

"' . 



20. ¿Cree usted que para una aujer le es más f4 
cil retener al esposo si hay hijos, que sC 
no los hay? 

21. ¿piensa usted que es interesante 11antener· 
so infollllllda de los adelantos científicos? 

22. l.Piensa usted que la principal funci6n de 
la •Jer es la de ser lllldre? 

23. ¿Cree usted que se debe educar por la ra· 
· dio :y la televisi6n a la gente para mayor 

uso de anticonceptivos? 

24. ¿Si a usted se le presenta una ,oportunidad 
.para desarrollarse profesionalmente (y no 
. twiera hijos), renunciaría a la matemi· 
da!? , 

25. ¿Croe usted que despuiSscle un parto se les 
deberla colocar a las najeres el disposi· 
tivo intrauteriJM>? 

26. ~ siente satisfecha con su . realizaci6n 
personal? 

.;,. :... .. 

tfitlchas Gracias 1 
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