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INTRODUCCION. 

En nuestro mundo nada permanece constante, todo lo que 

en él vive evoluciona; se transforma día con día, lo que ahora de -

cierta manera es, mañana no es igual. Los avances tecnológicos, -

el crecimiento y desarrollo de nuevas ciencias provocan cambios -

en la diferentes organizaciones, las cuales originan desconciertos, 

inseguridad y miedo. 

Dentro de esta situaci6n encontramos a la mujer, quien -

~isne que estar preparada' para adaptarse a estos cambios. tanto en 

el presente como en el futuro,.con el advenimiento y desarrollo de la 

sociedad moderna se han hecho m€!s complejas las operaciones. fu~ 

cienes y actividades del país, siendo nosotras testigas de su creci

miento y evoluci6n. 

Es importante hacer notar que la actuaci6n y desempeño 

de la mujer dentro de las sociedades deber€! ser ta realizaci6n a -

una mayor actividad intelectual, en donde la imaglnaci6n y ta crea

tividad serán factores primordiales, ya que las estructuras sociales 

deben transformarse, dejando de ser intrumentos de represi6n físi

ca e intelectual. convirtiéndonos en pr'omotoras de la libertad en fa

vor de la curiosidad intelectual y del pensamiento. 



SI este trabajo aporta algCm elemento para el análisis de 

este tema 6 despierta algu~a inquietud sobre el mismo, estará cum 

pliendo su prop6slto, 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1 • Presencia desde los orígenes. 

Si retomamos los materiales de la prehistoria y la etno

logía a la luz de la filosofía existencial, podremos comprender como 

se ha establecido la jerarquía de sexos. 

Es diftcll formarse una idea la situaci6n de la mujer en el 

período que precede al de la agricultura. 

Se le encomendaban duros trabajos y estaba particularme.!1 

te encargada de llevar los fardos, esto óltimo es ambíguo, sin em-

bargo es probable ya que si se le asignaba esa fun_ci6n se debía al ~ 

cho de que el horrbre conservaba las manos libres en las caravanas 

para defenderse de los posibles agresores, bestias 6 gentes; su papel 

pu6s, era el más peligroso y el que exigía mayor riesgo. A pesar de 

todo es verosímil que entonces como ahora, los hombres tuviesen el 

privilegio de la fuerza Física; en la edad de la maza y de las fieras, -

en la edad en que las resistencias de la naturaleza se hallaban en su 

punto mW<imo y las herramientas eran absolutamente rudimentarias, 

esa superioridad debía tener una extrema importancia. En todo caso 



y por robustas que fuesen entonces las mujeres, las servidumbres 

de la reproducci6n representaba para ellas una terrible desventaja 

en la lucha que deb(a sostener contra un mundo hostil, En cuanto a 

las mujeres normales, el embarazo, el parto y la menstruaci6n di2_ 

minufan su capacidad de trabajo y las condenaban a largos períodos 

de impotencia; para defenderse contra lo enemigos y para asegurar 

su sustento y el de su progenie. Es ese un primer hecho denso en -

consecuencla, los pueblos cazadores y pescadores solo arrancaban 

del suelo magras riquezas al precio de un duro esfuerzo, nadan de

masiados niPíos, si se consideraban los recursos de la colectividad; 

la fecundidad. absurda de la mujer, le imped(a participar activame!:!_ 

te en el crecimiento de esos recursos en tanto era necesaria para

ta perpetuaci6n de la especie, pero lo hac(a con demasiada abund~ 

eta, y era el hombre quiM aseguraba el equlllbrio entre la reprodu!:_ 

ci6n y la producci6n. 

La mujer que engendraba, no conocía el orgullo de la - -

creaci6n, se sent(a juguete pasivo y el doloroso trance del parto -

era un accidente inótll 6 inoportuno. Engendrar y criar no son acti

vidades sino funciones naturales, ningón proyecto le es referido y -

por eso la mujer no encuentra en et'lo el motivo de una aftrmaci6n -

altanera de su existencia y sufre pasivamente su destino biol6gico. 
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Biol6gicamente una especie solo se mantiene si se crea de 

nuevo, pero esa creaci6n no es más que una repetici6n de la misma 

vida bajo formas diferentes. El hombre asegura la repetici6n de la -

vida al trascender la vida por la existencia y por medio de esa supe-

raci6n crea valores que niegan todo valor a la pura repeticl6n. 

La hembra está más expuesta que el macho a la especie, -

la humanidad ha buscado evadirse siempre de su destino específico -

con la invencl6n de la herramienta de trabajo. el mantenimiento de -

la vida se ha convertido para el hombre en actividad y proyecto. co-

' mo en tanto que en la maternidad la mujer permanecía adherida a su 

cuerpo como el animal, El hombre se ha planteado como amo fren-

te a la mujer, 

Al crear valores, la actividad media ha constituído a la -

existencia misma como un valor, ha hecho transformar sobre las -

formas confusas de la vida y ha esclavizado la naturaleza y a la mu-

jer. 

En la horda primitiva la suerte de la mujer es muy dura. 

Ful! ese sin duda el caso de la mujer en un tiempo en el que la lu-

cha contra el mundo enemigo reclamaba el empleo total de las fuer-

zas de la comunidad. Ninguna Instituci6n aprueba la desigualdad de 
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los sexos, tampoco hay instituciones, no hay propiedad, no hay her'!.n 

eta, no hay derecho. 

Las Instituciones y el derecho aparecen cuando loa n6ma-

das se fijan al suelo y se convierten en agricultores. El hombre ya -

no se limita a debatirse duramente contra las fuerzas hostiles. 

En las comunidades agrícolas la mujer adquiere a menudo

un prestigio extraordinario, Ese prestigio se explica escenctatmente 

por la novísima Importancia que se concede al nifio en una ctvil!za-

ct6n que se basa en el trabajo de tierra¡ al Instalarse en un territorio, 

los hombres se to apropian, aparece la propiedad bajo una forma ce-

lectiva, esa propiedad exige de sus poseedores una posteridad, la m!! 

ternidad se convierte entonces en una funci6n sagrada. Muchas tribus 

viven bajo un r~g!men de comunidad, esto no significa que las muje- -

res pertenecen a todos tos hombres de ta colectividad, pero los hom

bres y las mujeres soto tienen existencia religiosa, social y econ6mt

ca en funcl6n del grupo. 

La concepct6n de las tribus n6madas, para las que no exis

te 'rriás que el Instante es substituída en las comunidades agrícolas por 

la de una vida enraizada en el pasado, que se anexa al porvenir, se -

venera el antepasado tot~mico, que da sus nombres a los miembros -
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del clan y el clan concede un interés profundo a sus descendientes, -

pués sobrevlv!rli en ellos a través del suelo que les lega y que ellos 

e>~plotarlin. 

La mujer' evidentemente es necesaria para el .nacimiento -

del niño, es ella quién conserva y nutre el germen en su seno y. por

lo tanto, la vida del clan se propaga en el mundo visible pcr su inter

medio. La mujer encuentra entonces que desempeña un papel de prl-

mer plano. 

La maternidad destina a la mujer a una existencia sedenta

r la, mientras el hombre caza, pesca y guerrea, es natural que ella

permanezca en el hogar. Pero entre los pueblos primitivos s61o se 

cultivan huertos de dimensiones modestas, 

Así el triunfo del patriarcado no fué ni un azar el resultado 

de una evoluci6n violenta. Desde el or(gen de la humanidad su ¡:rivil~ 

gio biol6gtco ha permitido a los machos afirmarse solo como sujetos 

soberanos y no han abdicado nunca ese privilegio, han enajenado en

parte su existencia en la naturaleza y en la mujer, pero la han recon

quistado inmediatamente, la mujer estaba también condenada a no po.,.. 

seer más que una pctencia precaria, esclava o (dolo, nunca ha elegi

do ella misma su suerte, e 1 lugar de la mujer de la sociedad es -
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siempre el que le asignan, en nlngGn tiempo ha impuesto su propia -

ley, Es posible sin embargo, que si el trabajo productor hubiese se

guido siendo proporcionado a la medida de sus fuerzas, la mujer hu

biera realizado la naturaleza con el hombre. 

El trabajo de los esclavos eran mucho más eflc~ que el -

que podía proveer la mujer, ésta perdl6 el papel acon6mlco que dese'!' 

p~aba en la tribu y en su relaci6n con el af'lo encontr6 una conflrma-

ci6n mucho má.s radical de su soberanía que en la mitigada autoridad 

que ejercía sobre la mujer. 

En los tiempos primitivos no hay revolucl6n ideol6gica m!ls 

Importante que la que sustituye la flltaci6n interna por la asignaci6n, 

desde ent6nces, la madre es relegada al rango de nodriza, de sirvie_!! 

ta y se exalta la soberanía del padre, que es qulé11 retiene los dere

chos y los trasmite, 

Destronada por el advenimiento de la propiedad privada, la 

suerte de la mujer sin ambargo, permanece ligada a trav6s de los si

glos a esa propiedad privada y su historia se confunde en gr.ai parte -

con la historia de la herencia, 

Por medio del matrimonio la mujer ya no es prestada desde 

6 



entonces de un clan a otro, sino que es separada radicalmente del -

grupo donde ha nacido y anexada al de su esposo, €ste la compra --

como se compra una cabeza de ganado 6 un esclavo, le Impone sus-

divinidades domésticas y los niños que ella engendra pertenecen a la 

fami.lia del esposo, pero a la inversa y por el hecho de q.ue nada po

see, la mujer no es elevada a la dignidad de una persona, ella mis-

ma forma parte del patrimonio del hombre, primero de su padre y -

después de su marido. Bajo el régimen estrictamente patriarcal, el -

padre puede condenar a muerte desde su nacimiento a sus hijos ma--

chos y hembras, Aceptar al hijo hembra es un acto de libre generos_!. 

' dad por parte del padre, la mujer no entra en esas sociedades sino -

por una especie de gracia y no legítimamente como el macho. En to-

do caso la mancha del nacimiento es mucho mtis grave cuando el hijo 

es niña. Cuando es joven, el padre tiene todos los poderes sobre ella, 

por el matrimonio trasmite su totalidad al esposo, puesto que es tan 

propiedad suya como su esclavo, es natural que el hombre pueda te--

ner tantas esposas como guste, el marido puede repudiar a sus muj!:: 

res de acuerdo con sus caprichos, pu€ls la sociedad casi no le otorga 

ninguna garantía. Durante el tiempo que dure la propiedad privada, -

la lnfide\ldad conyugal por parte de la mujer era considerada como -

un crimen de alta traici6n. 

Cuando la familia y el patrimonio privado son las bases -
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de la sociedad, sin opción la mujer permanece tambi6n totalmente -

enajenada. La evoluci6n de la condici6n femenina no se desarrollo en 

forma ininterrumpida. Con las grandes Invasiones se volvi6 a repta!! 

tear toda civilizacl6n. Se trastorn6 la situaci6n económica, social y 

política , y la mujer sufrió el contragolpe. 

La ideología cristiana contrtbuy6 en poco a la opresión de 

la mujer. En toda la primera 6poca del cristianismo, las mujeres -

eran relativamente honradas cuando se sometran al yugo de la igle

sia. 

Cuarido terminan las convulsiones de la alta edad media y 

se organiza el feudalismo, la condición de la mujer se presenta muy 

incierta. Lo que caracteriza al derecho feudal, es que hay confuci6n 

entre el derecho de la soberanía y el de la propled~d, entre los der~ 

chos p6bI.tcos y los derechos privados, lo que explica que la rrt.ajer 

se encuentre alternativamente rebajada y elevada por ese r6glmen. -

Primero se le niegan todos los derechos privados porque no tiene -

ninguna capacidad pol(tlca. Los Instrumentos de la edad de piedra -

no reclaman un esfuerzo intensivo, por lo que la economra y la mrs

tica se ponen de acuerdo para abandonar a las mujeres al trabajo -

agrCcola, del mismo modo que la industria dom6stica empieza a na

cer; tejen tápices, colchas y labran va jutas. A menudo son ellas mi::, 
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mas quienes presiden el Intercambio de mercader(as, por lo tanto; -

mantienen y propagan la vida del clan, de su trabajo y de sus virtudes 

mágicas. 

La sociedad ha sido siempre del macho, el poder polO:ico -

ha estado siempre en manos de los hombres. "La autoridad pública 6 

simplemen~e soacial pertenece a los hombres", afirma Lévi-Strauss 

( 1 ) • 

La mujer se encuentra siempre bajo la tutela de los hom-
, 1 

bres, la única cuest!6n es saber si después del matrimonio perm~ 

ce sumisa a la autoridad de su padre 6 de su hermano mayor. 

En los regímenes de translc16n, que son los más difundidos 

hay dos clases de derechos, uno religioso y el otro basado en la ocup_! 

cl6n y el trabajo de la tierra que se lnterpenetran. ACin en las colee-

tividades en las que se encuentra una gran libertad sexual, conviene

que la mujer que dá a luz esté casada, ella no logra constitu(r sola -

con su progenie un grupo aut6nomo y la proteccl6n religiosa.de su h~ 

mano no basta, entre marido y mujer, padres e hijos; se crean lazos 

de cohabltacl6n, de trabajo, de Intereses comCines y de ternuras. 

( 1 ) Lévl-Strauss, - Las Estructuras elementales del parentesco. 
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Poco a poco el hombre ha mediatizado sus experiencias y -

tante en sus representaciones como en su existencia y práctica, ha -

triunfado el principio macho. La desvalortzaci6n de la mujer repre-

senta una etapa necesaria en la historia de la humanidad, porque su -

prestigio no provenía de su valor positivo, sino de la debilidad del -

hombre, en ellas se encarnaban los inquietantes misterios nab.Jrales. 

El paso de la piedra al bronce le permite realizar, por medio de su -

trabajo la conquista del suelo y conquistarse a sí mismo. 

El dominio ya no es cosa de la familia, como en los tiempos 

de la Gens Romana, ahora es propiedad del soberano y la mujer pert~ 

nece también al soberano. Por lo tanto es esclava del dominio y del -

amo de ese dominio, a tra~s de la protecci6n del marido que le han

impuesto. 

De hecho, si la cortesía dulcifica la suerte de la mujer, no 

la modifica profundamente. No son las ideologías, religi6n 6 poesía, -

las que conducen a una liberaci6n de la mujer, que por causas muy di!!_ 

tintas conquista algón terreno al finalizar la edad feudal. El feudo no

es entonces más que un simple patrimonio y ya no hay raz6n para que 

los dos sexos sean tratados en un pie de igualdad. De hecho las muje

res viven en Alemania, en Suiza y en Italia, sometidas a una perpetua 

tutela. P,ero en Francia, seg(jn palabras de Beaumanoir admite . que, 
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11 una joven vale lo que un hombre ''. 

Pero los factores que se conyugan contra la independencia 

de la m,Jjer son tantos, que nunca quedan abolidos todos juntos; la d!: 

bilidad física ya no cuenta, pero la subordinaci6n femenina sigue sie!! 

do Citi 1 a la sociedad en caso de que la mujer esté casada, así el po-

der marital sobrevive a la desaparici6n del régimen feudal. Se ve -

afirmarse la paradoja que se perpetCia hasta nuestros días; la mujer -

integrada más plenamente a la sociedad es la que posee menos privi

legios. En el feudalismo el~\ el matrimonio conserva el mismo aspeE_ 

to que en los tiempos del feudalismo militar, el esposo es el tutor de 

la esposa. Cuando se constituye la Burguesía, ésta observa las mls-

mns leyes. 

Tanto en el derecho de la costumbre como en el derecho -

feudal, la emancipaci6n solo es posible fuera del matrimonio, la joven 

y la viuda tienen las mismas capacidades que el hombre, pero al ca

sarse, la mujer caé bajo la tutela del marido; quien puede pegarle, ~ 

gtla su conducta, relaciones y correspondencia, y dispone de su fort!! 

na, no en virtud de un contrato sino por el hecho mismo del matrimo

nio. 

La mujer no es subordinada al esposo porque se le juzgue -
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radicalmente lncapáz, cuando no hay contradiccl6n se reconoce a la -

mujer la plenitud de sus capacidades. Desde el feudalismo hasta nue.:! 

tros días, la mujer casada no ha sido sacrificada deliberadamente a -

la propiedad privada. Es importante selialar qull considerables son -

los bienes que retienen al marido, en las clases pudientes la depende.!' 

cla de la mujer ha sido' siempre más concreta y aCin hoy en día la fa-

milla patriarcal sobrevive entre los ricos propietarios terratenientes, 

cuanto más poderoso social y econ6mlcamente se siente el hombre, -

con ma~or autoridad desempelia el papel de pater familias. Una pobr!: 

za comCin, por el contrario, hace del lazo conyugal un lazo recíproco. 

NI el feudalismo, ni la inglesia han liberado a la mujer. El paso de la 

familia patriarcal a una familia aut~ntlcamente conyugal, se realiza -

de preferencia a partir del vasallaje feudal. El siervo y su esposa no 

poseían nada, pulls s6lo tenían el goce comCin de su casa, de los mu.!: 

bles·y utenslllos. El hombre no tenía entonces raz(>n alguna para que

rer hacerse amo de la mujer, que nada tenía en desquite, los vínculos 

de trabajo e intereses que les unían elevaban a la esposa al rango de -

una compaliera. 

Cuando la servidumbre es abolida, permanece la pobreza, -

en las pequelias comunicadas rurales y entre los artesanos en donde -

se w vivir a los esposos en ple de Igualdad, la mujer no es una cosa, 

ni una sirvienta; esos son hijos de hombre rico, el pobre siente la re-



ciprocidad del lazo que le une a su conyuge en el trabajo libre, la m~ 

jes conquista una autonomía concreta, porque encuentra un papel eco

n6mico y social. Las farsas y fábulas de la edad media reflejan una -

sociedad de artesanos, pequeños mercaderes y campesinos, en la que 

el marido no tiene sobre su mujer otro privilegio que el poderle pegar, 

pero ella opone la astucia a la fuerza y los esposos se encuentran lgu.!: 

les. La mujer rica en tanto paga su ociosidad con su sumisi6n. 

Una de las consecuencias en aquellos países del sometimie!! 

to de la mujer '' honesta "a ,ta familia, es la existencia de la pro~tltu

ci6n. Mantenidas hip6crltamente al margen de la sociedad, las pros

titutas desempeñan en ella, uno de los papeles más importantes. El -

cristianismo las aniquila con su desprecio, pero las acepta como un 

mal necesario. En la alta edad r:nedia era tal la licencia de constum-

bres que no había ninguna necesidad de prostitutas, pero cuando la fa

mi lía burguesa se organlz6 y la monogamia se votvt6 rigurosa, fu6 -

preciso que el hombre fuese a buscar la dicha fuera del hogar. 

En las clases trabajadoras, la opresl6n econ6mlca anula la 

desigualdad de los sexos, pero quita toda posibllldad al individuo, en

tre los nobles y burgueses la mujer es objeto de burlas en funcl6n del 

sexo. 
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El estatuto legal de la mujer permaneci6 más o menos es

tacionarlo desde comienzos del siglo XV, hasta el siglo XIX, pero en 

las clases privilegiadas su condlci6n concreta evoluclon6. El renaci

miento Italiano es una ej:>oca de individualismo que se muestra propi

cia a la expa11si6n de todas las personalidades fuertes sin dlstlnc16n -

de sexos. Se encuentran allí a mujeret:; que son poderosas soberanas, 

tales como: Juana de Arag6n, Juana Nápoles 6 Isabel d•Este; otras -

fueron aventureras que tomaron las armas igual que los hombres, -

así la mujer de Gir6lamo Rlarlo luch6 por la libertad de Forll; Hlp6-

lita Floramenti; cuando las tropas del duque de Milán y durante el si

tio de Pavla condujo a murallas a una compafíía de grandes damas. 

Esa licencia es tambllln la principal libertad que se encue!l 

tra en los siglos siguientes entre las mujeres que por su rango 6 for

tuna se liberan de lo moral corriente, que en su cc;mjunto sigue sien

do tan rigurosa como en la edad media. 

En cuanto a las realizaciones posltlvas, s61o son posibles 

aOn para un nCimero muy limitado de mujeres. Las reinas son siem

pre prlvllegladas: catalina de Mlldicls, Isabel de Inglaterra e Isabel 

la cat6lica son grandes soberanas. Tambloo se hacen venerar algu

nas figuras de santas. Santa Teresa manlflesta con fuerte convlcct6n 

que una mujer puede elevarse a la misma altura que el hombre cuando 
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una suerte asombrosa le da las oportunidades de un hombre. Pero e

sas oportunidades de hecho, son muy desiguales¡ en el siglo XVI las -

mujeres son poco instruídas. Entre las mujeres que poco mfu; tarde -

se distinguen por su espíritu, su influencia intelectual y sus escritos, 

las mayor parte son grandes damas. 

En el siglo XVII las mujeres continuaron dlstingul6ndose -

esencialmente en el dominio intelectual, se desarrolla la vida munda 

na y se difunde la cultura. 

El papel que desempeñan las mujeres en los salones es -

considerable, por lo mismo que no están comprometidas en la cons

trucci6n del mundo, disponen del tiempo necesario para entregarse a 

la conversaci6n, a las artes y las letras; su lnstrucci6n no está orga

nizada, pero a través de las charlas, lecturas, enseñanzas de preceE 

tares privados 6 conferencia pGblicas, logran adquirir conocimientos 

superiores a los de sus esposos. Gracias a esa cultura y al prlv!le-

glo que les confiere, las mujeres alcanzan a Inmiscuirse en el unive!: 

so masculino y muchas ambiciosas se deslizan de la literatura y la -

casuística amorosa, a las intrigas políticas. Las mujeres se asegu-

ran el papel más eficáz de una menera indirecta, como animadoras, • 

consejeras 6 Integrantes. 
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Al lado de esas grandes damas se afirman algunas grandes 

personalidades en el mundo que escapan a la dependencia de la clase -

acomodada y se ve aparecer una especie desconocida: la acb'(z. La -

presencia de una mujer en el escenario se sef'íala por pl"lmer.a vez en 

1545; en 1592 aCin se conocía una sola, al empezal" el siglo XVII, la -

mayoría de ellas son esposas de actores¡ en seguida se independizan 

en su cal"rera, del mi.smo modo que en su vida privada. 

En el siglo XVIII, la libertad y la independencia de la mujer 

aumentan todavfa. En principio las constumbres siguen siendo severas, 

la joven s61o recibe una educacl6n sumar'la, se casa o la mandan a un 

convento sin consultarla. La clase media, grupo de ascenso, cuya exl!! 

tanela se consolida, Impone a la esposa una moral rigul"osa. Pero en 

desquite, \a d~scomposicl6n de la nobleza permite a las mujeres del -

mundo las mayores llcenclas, y la misma clase m~dia es contamina

da por esos complejos; ni los conventos, ni el hogar conyugal lo:gran 

contener a la mujer. Una vez más sin embargo, pal"a la mayoría de -

ellas se trata de una libertad negativa y abstracta, puils se limitan a 

buscar el placer. Pero las que son inteligentes y ambicl!)sas se crean 

posibilidades de accl6n. 

Protectoras e inspiradoras las mujeres constituyen el pú

bHco favorito del escritor• se interesan personalmente en la litera-
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tura, la filosofía y las ciencias,· así a través de todo el ant(guo rl3gi-

men, el campo más accesible a las mujeres que intenta afirmarse es 

la cultura. Ninguna, sin embargo llega a la altura de un Dante o un -

Shakespeare, hecho que se explica por la mediocridad general de su 

condici6n. La cultura siempre ha sido patrimonio de una "elite fem~ 

nina " y no de la masa, y de ésta han salido a menudo los genios ma!! 

culinos, las mismas privilegiadas encontraban dentro de sí, una se-

rie de obstáculos que los obstruían el acceso a las altas cimas. 

El feminista mfls jecid!do de la época es Poulain de la Ba-
' 

rre; estima que como los hombres son más fuertes, han favorecido -

en todo sentido a su sexo y que las mujeres aceptan esa dependencia -

por costumbre. nunca han tenido ellas sus oportunidades: ni libertad, 

ni lnstrucci6n; por lo tanto, no es posible juzgarlas de acuerdo con lo 

que han hecho en el pasado; nada indica que sean inferiores al hombre. 

La anatomía revela diferencias 1 pero ninguna de ellas es un prlvile-

gio para el macho. 

También en el siglo XVIII esta dividido. En 1744, en Ams-

terdam, el autor de la controversia sobre el alma de la mujer dice -

que: " La mujer creada ónicamente para el hombre, dejará de ser el 

fin del mundo, porque dejará de ser ót!l para el objeto que determin6 

su creaci6n, de donde se sigue necesariamente que su alma es lnmor-
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tal '' • Sin embargo et Ideal democrático e lndlvidualtsta del siglo -

XVIII es favorable a tas mujeres, quienes se presentan a ojps de la -

mayoría de tos fit6sofos, como seres humanos iguales a los del sexo 

fuerte. 

Pudo esperarse que h revotuct6n cambiase ta suerte de la , 
mujer, . 1 nada de eso 1, esa revoluci6n burguesa respet6 las instttu--

clones y valores burgueses del hombre, Es importante subrayar que 

a lo largo del todo el antíguo r€glnien, fueron las mujeres de las cla

ses trabajadoras quienes conocieron como seXo la mayor lndependen-

cta. A la mujer le asistía el derecho de poseer un comercio y tenfa

todas las aptitudes para el ejercicio aut6nomo de su oficio. Tomaba -

parte en la producci6n a título de lancera, lavadera, pultdora, reve!.! 

dedora, etc. y trabajaba tanto a domicilio , como en pequeñas empr!: 

sas; su independencia material le permitía una gr?n libertad de cos

tumbres; la mujer del pueblo podía salir, frecuentar las tabernas y -

disponer de su cuerpo más o menos como un hombre, era la asociada 

de su marido, su Igual. Sufría la opresl6n en el plano econ6mico, no 

en el sexual. En el campo la campesina hacía una parte considerable 

del trabajo rural, era tratada como sirvienta, a menudo no comía en 

la·misma mesa que el marido y los hijos, trajl~aba más duramente -

que ellos y tas cargas de maternidad se agregaban a sus fatigas. Pe

ro del mismo modo que en las antíguas sociedades agrícolas era ne-
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cesaría al hombre y por lo tanto, respetada¡ sus bienes, Intereses y -

preocupaciones eran comunes y ejercía en la casa una gran autoridad. 

Desde una vida tan dificil , esas mujeres hubieran podido -

afirmarse como personas y reclamar derechos, pero pesaba sobre -

ellas una tradici6n de sumlsí6n y timid€lz; los cuadernos de los esta-

dos generales presentaban un número casi insignificante de reivindi

dicaciones femeninas, que se limitaban a €lsta: "que los hombres no -

pueden ejercer oficios que son patrimonio de las mujeres" y en ver

dad, se vi6 a Las mujeres al ~ado de sus hombres en las manlfesta- -

cienes y motines; fueron ellas quienes marcharon sobre Versalles p~ 

ra buscar ''al panadero, la panadera, el pequeño aprendfz'' ; pero el 

pueblo dirigí6 la empresa revolucionaría y no r.ecogi6 sus frutos. Las 

m..'jeres de la burguesía estaban demasiado integradas a la familia -

para conocer entre ellas una solidaridad concreto, no constituían una 

casta separada, susceptible de imponer reivindicaciones; econ6mica

mente su exi stencía era parasitaria. Así mientras las mujeres que 

hubiesen podido participar en los acontecimiento~, pese a su sexo, 

se veían impedidas de hacerlo en funci6n de la clase; las de la clase 

agitadora estaban condenadas a permanecer al márgen de su condi-

ci6n de mujeres. Solo CL1ando el poder econ6mlco caiga en manos de 

los tl"abajadores, le será posible a la mujer trabajadora. conquistar 

las capacidades de la mujer parásita, noble 6 buerguesa no ha te-
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nldo jamás. 

Durante la liquldacl6n de la revoluci6n, la mujer goza de -

una libertad anárquica, pero al reorganizarse la sociedad se ve otra 

vez duramente sometida. Durante todo el siglo XIX, la jurisprudencia 

no hace más que reforzar los rigores del c6digo, privando a la mujer 

entre otras cosas, del derecho absoluto de enajenar. En 1826,, la re.:! 

tauraci6n aboll6 el divorcio, la asamblea constituyente de 1848,, se -

neg6 a restablecerlo y no reapareci6 hasta 1884. 

El advenimiento arruina la propiedad raíz, provoca la erY'la!:!. 

cipaci6n de la clase trabajadora y correlativamente ta de ta mujer. T.!:?, 

do su socialismo arranca a la mujer de la famltla y Favorece su llbe

raci6n. 

En conjunto .. el movimiento reformista que se desarrolla en 

el slglo XIX es favOC"able al feminismo, porque busca la justicia den-

tro de la Igualdad. La mujer reconquista una Importancia econ6mica 

que había perdido desde las ~pocas prehist6rlcas, porque se escapa -

del hogar y toma nueva parte en la producci6n de la Fábrica. La má-

quina permite ese trastorno, ~s anula en muchos casos la diferen

cia de fuerza Física entre los trabajadores machos y hembras. Como 

el brusco impulso de la industria reclama una mano de obra mlts ce>.!! 
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siderable que la que poseen los trabajadores machos, se hace neces~ 

ria la colaboraci6n de las mujeres. Esa es la gran revoluci6n que -

transforma en el siglo XIX, ta suerte de la mujer e inicia para ella 

una nueva era. 

Marx y Engels, miden todo su alcance y prometen a las mu

jeres una liberaci6n inclu(da en la del proletariado. Engels muestra -

que la suerte de la mujer se encuentra estrictamente ligada a la hist.2_ 

ria de la propiedad privada. 

A comienzos del siglo XIX la mujer es explotada más ver

gonzosamente que los trabajadores de otro sexo. El trabajo a domici

lio constituye lo que los ingleses llaman " swetin system 11 ; a pesar de 

su trabajo contínuo, la obrera no ganaba lo suficiente para satisfacer 

sus necesidades. La situaci6n de la obrera era tan lamentable que Si!! 

mond\ y Blanqui, pidieron que se prohibiese a las mujeres el acceso a 

tos talleres, la causa en parte, se encuentran en que las mujeres no 

supieren defenderse y organizarse en sindicatos desde un principio. -

Las'b.soclaciones" feministas datan de 1848 y al principio SO.'l asocia

ciones de producci6n. El movimiento progres6 con extrema lentitud,

según se ~ por \as siguientes cifras: 

En 1905 hay 69,406 mujeres sindlcallzadas, sobre un total -
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de 781,392 slndicalizados. En 1908, hay 88,906 mujeres sindicali~ 

das sobre un total de 11064,413 slndicalizados, 

Resulta de esa actitud que el b"abajo femenino ha sido re-

glamentado lenta y tardíamente. Hay que esper.ar hasta 1874 para que 

Intervenga la ley y todavía, a pesar de las campañas realizadas bajo 

el imperio, s61o hay dos disposiciones referentes a las mujeres; una -

prohibe a las menores el trabajo nocturno y exige que se les otorgue -

descanso los domingos y días festivos¡ en cuanto a las mujeres de más 

de veintHin ~os, se les prohibe el trabajo subterráneo en minas y ca!:!. 

teras, y eso es todo. La primera carta del b"abajo femenino data del 

2 de noviembre de 1892, prohíbe el trabajo nocturno y limita la jor~ 

da en la fábrica , pero deja la puerta abierta a todos los fraudes. 

En 1900 se limita la jornada a diez hora~; en 1905 se vuelve 

obligatorio el descanso semanal, en 1907 se garantizan licencias a las 

mujeres encinta, en 1911 se retoman imperativamente las disposici2 

nes de 1892; en 1913 se reglan las modalidades correspondientes al r~ 

poso de las mujeres antes y despu6s del parto y se les prohíben los 

trabajos excesivos y peligrosos, Poco a poco se constituye una legis

laci6n social y el trabajo femenino se rodea de garantías e higiene, -

exigen sillas para tas vendedoras y se prohtben los largos plantones -

detrás del mostrador, etc •• La OIT (Oficina Internacional del Tr~ 
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jo) ha concretado en van as convenciones internacionales las condici~ 

nes sanitarias del trabajo femenino, las licencias a otorgar en caso -

de embarazo, etc. 

Una segunda consecuencia de la inercia resignada de las -

trabajadoras ha sido el salario con el cual se han debido contentar. -

El motivo del bajo nivel de los salarios femeninos en un fen6meno a 

cerca del cuál se han propuesto diversas explicaciones y se vincula -

una serie de factores. No basta decir que las necesidades de las mu-

jeres, son menores que las de los hombres, esa no es más que una -
'' 

justificacl6n posterior. Antes bién, como se ha visto las mujeres no 

han sabido defenderse de sus expt.otadores ¡ tenían que soportar la --

competencia, las presiones del mercado de productos fabricados sin 

gasto de mano de obra y se hacían competencia unas a otras. Hay que 

señalar además, que las mujeres buscan emanciparse por medio del 

trabajo, en una sociedad en la cual subsiste la sociedad coyugal; llg~ 

da al ho;¡ar de su padre 6 de su marido, se contenta por lo general -

con aportar un extra al hogar; trabaja fuera de la familia, pero para 

ésta y puesto que no debe subvenir a la totalidad de sus necesidades, 

se ve obligada a aceptar una remuneraci6n muy inferior a la que ex_!, 

ge un hombre. Y como una gran cantidad de mujeres se contenta con 

exiguos salarios, la totalidad del salario femenino se alinea a ese n..!, 

vel, el más ventajoso para el empleador. 

23 



Si los empleadores acogieron prontamente a las mujeres -

a causa de los bajos salarios que aceptaban, ese mismo hecho provo

c6 serias resistencias en los trabajadores masculinos. Entre la cau

sa del proletariado y la de las mujeres no ha habido una solidaridad -

tan inmediata como lo pretendían Bebel y Engels. 

El problema se present6 más o menos como en los Estados 

Unidos, a prop6sito de la mano de obra de los negros. Las minorías -

mfis oprimidas de una sociedad son utllizadas gustosamente por los -

opresores como una arma contra el conjunto de la clase a la cual pe!_' 

tenecen. Es as( como primero se presentan, como enemigas y hace

falta una conciencia más profunda de la situaci6n para que tos intere

ses de los negros y blancos, de los obreros y obreras logren collgéi!: 

se, en vez de oponerse a ellos unos a otros. Se comprende que los -

trabajadores machos hayan empezado por ver en ~sa competencia ba

rata una amenaza temible y que se hayan mostrado hostíles. Sf>lo -

cuando las mujeres se integraron a la vida sindical pudieron defender 

sus propios intereses y dejar de poner en peligro a los de la clase o

brera en su c01junto. 

Se ha visto que uno de los ·problemas más importantes que 

se plantea a prop6slto de la mujer, es la conclliaci6n de su papel re

productor con su trabajo productor. La causa profunda que en el orí-
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gen de la historia destina a ta mujer al trabajo dom6stico y le proti 

be participar en la construcci6n del mundo, es su sometimiento a la 

funci6n generadora. 

En el siglo XIX, la mujer se ha Liberado de la naturaleza -

y conquistado el dominio de su cuerpo, sustraída en gran parte a la -

servidumbre de la reproducci6n, podrá asumir el papel econ6mico -

que se le propone y que le asignará la conquista de toda su personali-

dad. 

' La convergencia de esos dos factores, participac16n en la 

reproducci6n y liberacl6n de la esclavitud de la reproducci6n, expll-

ca la evoluci6n de la condici6n de la mujer. 

Como Engels lo había previsto , debía transformarse nec~ 

sarlamente su estatuto social, el movimiento feminista iniciado en -

Francia por Condorcet, en Inglaterra por Mary Wo1\stonecraft y re-

tomando a comienzos del siglo, no había logrado 6xito pu6s carecía -

de bases concretas, al presente las reivindicaciones de la mujer van 

a adquirir todo su peso. Se harán o(r en la entraña misma de la eta-

se media. Como consecuencia del rápido desarrollo de la civiliza--

ci6n industrial, la propiedad raíz se encuentra en retroceso con res-

pecto a la propiedad mobl1larla y el principio de la unidad faml\lar -
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pierde su fuerza, la movilidad del capital permite a su tenedor poseer 

su fortuna en ves de ser poseído por ella sin reciprocidad y con amplio 

poder de dlsposlci6n. La mujer estaba atada sustanclalmente al esposo 

a trav6s del patrimonio, asC el individuo se va afirmar contra el grupo 

en América, donde triunfa la forma moderna del capitalismo; all{ flo

recerá el divorcio, y marido y mujer no se presentan como socios pr~ 

visorios. 

En 1879, el congreso soclallsta de Franela, proclam6 ta -

igualdad de los sexos, desde entonces la alianza feminismo-socialis

mo no volverá ser denunciada, pero puesto que las mujeres esperan 

su libertad de emanclpaci6n de los trabajadores en general, s6lo ac:hJ. 

rende manera secundarla a su causa propia, las burguesas por el CO_!! 

trario reclaman nuevos derechos en la sociedad tal cual es y se prohí

ben ser revolucionarias. 

Tanto los países latinos corno los países de oriente oprimen 

a la mujer más con el l"igor de las costumbres que con ~1 de las muje-

res. 
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2. La mujer en México. 

Epoca Precorteslana. 

Sabemos muy poco de la actuación de las mujeres en la vi 

da política y social de los pueblos Indígenas. Todos ellos en general 

tenían una marcada div!s!6n social del trabajp y sexual, y leyes y c~ 

tumbres semejantes en relaci6n con las mujeres. Castidad, Lealtad, 

Recato y Dulzura, eran los principios que regían su vida. Su actua-

ci6n política era nula, porque no tenían asignada ninguna funci6n en el 

estado, pero tenían en cambio lntervenci6n muy señalada en la vida -
' 1 

religiosa; lo mismo entre los Aztecas, Nohoas 6 Toltecas les dedica-

ban unas toda su vida u otras parte de ella, al servicio de los dioses. 

Entre los aztecas, las mujeres eran las médicas de las Pél!:. 

turientas y las casamenteras; para todas estas funciones se les edu~ 

ba desde pequeñas. Participar en la construccl6n del mundo, es su so 

metimiento a la función generadora. 

En el siglo XIX, la mujer se ha liberado de la naturaleza y 

conquistado el dominio de su cuerpo. 

Notable fué entre los N:lhoas el pudor de las doncellas y su 

respeto filial, andaban con el cuerpo cubierto y en algunas partes usa 
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ban pendientes del cuello una concha como señal de su estado, no se -

la quitaban nunca, hasta el día de su matrimonio que se le entregaba -

al marido; los padres concertaban el enlace, habría causado un gran -

escfuidalo una hija desobediente de este precepto. No había ceremonias 

especiales para la celebraci6n del matrimonio, los indígenas práctlca

ban la poligamia, pero por una ley sabia; el matrimonio estaba obliga

do a cultivar un nuevo campo por cada nueva mujer que tomase, de e,::: 

te modo se limitaba prudentemente el abuso y daba el resultado de 

que solamente los señores principales podían ser polígamos. 

Establecido el prlnclpio de la poligamia, la mujer no tenía -

más mlsl6n que procrear hijos y atender las necesidades domésticas, 

encerradas en su pleza aislada de la casa grande y reuniéndose sola

mente en la estufa para comer 6 practicar sus ritos y raras veces en 

el patio para las danzas y fiestas; se le enseflaba desde nlfla a prepa

rar el alimento, a hllar elslgod6n y a tejer lienzos para los trajes y -

esteras para las habitaciones. Las mujeres lnclígenas no tenían dere

cho a heredar y la Ley las exclu(a del gobierno; sin embargo, algunas 

fueron reinas por elecci6n o consentlmlento de sus pueblos, como -

Xiuhtlatzin, primera reina toltéca a quién los ancianos designaron -

reina gobernadora por su sabiduría, a pesar de que su hijo Tepalcat

zin estaba ya en edad de gobernar. Tambl~n fueron reinas entre los 

toltecas·: Iztacxlloltzin, qui~n gobern6 doce aflos y X6chitt hija de Pa-
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patzin, quién gobern6 durante cuatro años en espera de que su hijo -

Papatzln tuviera la edad requerida para gobernar y quién ·muere du--

rante la guerra en defensa de las ciudades Toltecas , al frente de un -

grupo de mujeres armadas. 

En las tribus de Aztlán, destaca Matenalx6cfl!tl, hermana 

de Hultzilop6chtli, quién acompañ6 y ayudó a su hermano a conducir 

a las tribus del norte hasta Chapultepec. 

Los historiadores hablan también con gran encornio de Ma-
'' 

tlalzihuatzin, esposa de Netzahualcoyotl, que fué la que ideó el trtun-

virato México-Texcoco-Tacuba, base del gran poder mexicano-texc~ 

cano. También se conservan nombres como la señora de Tula, título 

bajo el que se guarda el verdadero nombre de Netzahualpilli, rey de -

Texcoco, de quién se dice era una gran poetisa. Nombran tambifui a 

TI i 11 icapatzin reina de Tenochtitlan, de gran valor, inteligencia y sa-

bidurfa, de quién se dice fué la madre de Cuauhtémoc. 

Epoca de la Colonia, 

Las noticias que se tienen del tiempo de la colonia, durante 

la cual se realiza la fusi6n de razas dicen muy poco de la vida en par

ticular de las mujeres. De la primera época destaca una a qut~n los 

españoles bautizaron con el nombre de María Bartola, hlja de Axaya-
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catzin y señora de Ixtapalapa quién fué historiadora y escribi6 en le!! 

gua mexicana y espaffola hechos y sucesos de la historia de los Tol

tecas y los Chichimecas. 

Los misioneros enseñaron y catequizaron por igual a los -

varones y a las mujeres y cuando se fund6 el "Colegio de Tlaltelolco" 

se fund6 también el llamado "Colegio de niñas", para las hijas de los 

nobles y antiguos señores; las mujeres criollas las encontramos en -

los palacios 6 en los conventos, las mestizas que son cada vez más -

numerosas en las casas de las ciudades y sobre todo en los poblados 

de los minerales, y las indígenas todas en campos 6 en las ciudades 

como esclavas. 

En el siglo XVII la colonia alcanz6 su máximo florecimien

to y es precisamente en este tiempo cuando apare9en notables poeti

sas, casi toc:las ellas monjas 6 señoras retiradas en lbs conventos, -

por ejemplo: Sor María Encarnaci6n, Sor Agustina de Santa Teresa, 

Sor Petronila de San Jos6,qúenes destacan como escritoras descri

bierites de su época y como relevantes poetisas. Entre todas elllas -

destaca en forma especial Sor Juana Inés de la Cruz, a quién sus -

contempor~eos llamaron "D~cima Musa", habiendo aprendido sola -

sin maestro, ni guías , en aquel tiempo en el que no había mas escu!. 

las para las mujeres que las rudimentarias de los conventos; leyendo 
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libros y teniendo como maestro cínico al bachiller Don Juan de Olivas, 

quién le dl6 clases de latín¡ se introduce en el campo de las letras y -

las ciencias aprendiendo ret6rica, l6glca, filosofía, teología, matem! 

ticas derecho, etc. y su forma como escritora trasciende por todo el 

mundo. A través de sus escritos, defendió con raz6n y elegancia los -

derechos de la mujer. 

La mL•jer mexicana durante las €!pocas de: Independencia, -

Reforma y Revoluci6n. 

' 
Durante la guerra de Independencia tomaron parte multitud 

de mujeres anónimas llevando a cabo grandiosas hazañas, pero de 0!! 

tre todas ellas destacan: Doña Josefa Ortíz de Domínguez y Dof'ia Le~ 

na Vicario, a quién en gran parte se debe la redacci6n de la Constl~ 

ci6n de 1814. Su labor consisti6 no solo en lograr el intercambio de -

Ideas entre los constituyentes, sino adem~s. dando su opini6n 6 come!! 

tarios sobre diversos puntos. 

En el movimiento conocido con el nombre de las "Leyes -

de Reforma", la lucha por los derechos femeninos se manifiesta en -

1857 en que los constituyentes recibieron un escrito firmado por rrás 

de cincuenta mujeres, demandando la ciudadanía en igualdad al hom--

bre. Mencionaron el caso de grupos de señoras y sef'ioritas que en --
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1824 en la Ciudad de Zacatecas, pedían a las autoridades se les diera 

trato de ciudadanas en correspondencia a los servicios que habían 

prestado a la causa de la lndependencla del país, compartiendo en 

igualdad todos los sacrificios y todas las responsabilldades con los in

surgentes. La constltucl6n de 1857, vl6 la luz Indirectamente a Josef:!_ 

na Ocampo de Mota, que se dedlc6 a la delicada tarea de convencer a 

un grupo de constituyentes que slgnlftcan mayoría a firmar. 

El proceso de las luchas que dieron la revolucl6n de 1910 y 

más tarde la Constltuci6n de 1917, tlene como característica propia y 

muy importante la firme partlclpacl6n de mujeres de todos los secto

res sociales. Se dlstlnguen principalmente las mujeres de: Veracruz, 

Tñmaultpas, Coahulla, Jalisco, Sonora y Sinaloa. En cada uno de -

los programas femeniles de aquel entonces se plantean los derechos -

sociales del pueblo, el derecho al trabajo, el derecho a la instltuci6n, 

la atenci6n m&lica social para los campesinos y obreros, el dar.echo 

al trabajo de la mujer, la proteccl6n a la maternidad, la protecci6n -

a la infancia y la igualdad de derechos pilítlcos de la mujer con el va

r6n. Difictl sería mencionar todas las líderes del movimiento femenil 

entre las que destacan: Juana Gutl~rez' de Mendoza, periodista de V!: 

racruz; Dolores Jim~nez y Muro, una de las redactoras del Plan de 

Ayala que funda los derechos agrarios; Carmen Serd~n, quién es fac

tor importantísimo en la consplraci6n que hacen sus hermanos contra 
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la dictadura y María Arias Berna!, que simboliza las más destacada 

vanguardia en la conquista feminista y los derechos de la infancia. 

En 1917 durante la reuni6n Constituyente Don Venustiano -

Carranza solicit6 que en la Const!tucl6n Política quedará inscrito el 

derecho de voto para la mujer mexicana, pero esto no se logr6 por S.!:_ 

rías oposiciones sino hasta despul!s de una ardua labor llevada a cabo 

por diversas organizaciones o grupos de mujeres entre quienes desta-

ca 1: Juana Gutil!rrez de Mendoza, Julia Nava de Ruíz Sánchez, Elena 

Torres, Estefanía Castañeda, Refygio García, Concepct6n Michel, --

' ' Margarita Robles de M:indoza, Esther Chapa, Elvlra Carrillo Puerto, 

Soledad Orozco de Avila, Amalia Caballero de Castillo Led6n, Amalia 

Sodi, Margarita Delgado y Delfina Zendejas. A través del movlmlen-

co feminista mexicano hacia la conquista del sufragio efectuado desde 

1906 hasta el 17 de octubre de 1953, cuando el entonces Presidente de 

la República, Don Adolfo Ru(z Cort!nez, hace justicia a tas mujeres -

concediéndoles el voto y demás prerrogativas legales en igualdad a -

los varones. 
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CAPITULO II 

LA MUJER Y SU CONFLICTO ACTUAL 

1 • La conceptualizaci6n de la mujer. 

Si lo que define a la mujer como tal es el eterno hecho bio-

16gico, esta deflnici6n irrumpirá en cualquier Intento de especificidad 

hist6rica y te6rica. De aquí se deriva un dilema principal al tratar -

de teorizar sobre la situacl6n de la mujer, es la necesidad por una -

parte, de proporcionar una expllcaci6n universal sobre lo que percibe 

como subordlnaci6n universal de la mujer y por otra parte para hacer 

perl6dica esa misma subordinaci6n. 

El problema parece haberlo ejemplificado Engels, cuya pr~ 

clamacl6n de una "derrota hlst6rica mundial del s.exo femenino", te!. 

mina prácticamente con su exámen sobre la mujer y por Meillassoux 

(1), qul~n parece sugerir que alguna etapa evolutiva las mujeres fue-

ron violadas y orilladas a la subyugaci6n, con el fin de permanecer ~ 

ra siempre mudas y si protestar. 

Muchas de las explicaciones actuales sobre la subordlnaci6n 

de la mujer que proporcionan los feministas, ya sean Marxistas o no, 

(1) Melllassoux, c. (1975), Femmes Greniers et Capltaux, Maspero, 
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dependen de conceptos de aparente aplicabilidad universal. Los tér

minos tales como: reproducción, dlvisi6n del trabajo por sexo, famJ_ 

lia, matrimonio, doméstico; se utilizan con demasiada frecuencia y 

con escasa atención a su especificidad hist6rica ó cultural. 

Es en el área de la reproduccl6n, en la que el libro de Me_! 

llassoux resulta más importante y como este concepto es tan central, 

en los intentos por explorar y explicar la subordinaci6n de la mujer, 

se debe considerar algunos de los problemas fundamentales implica--

dos en su uso. 

Se deben distinguir tres niveles diferentes, en los que se -

usa el térmlno reproduccl6n y exponer las posibles interrelaciones -

entre usos diferentes. Luego referir a la producci6n y examinar algu

nos aspectos particulares de la divisl6n del trabajo por sexo. 

El concepto de reproducci6n ha sido adoptado tanto por los 

Marxistas que se preocupan por tomar en cuenta la asociaci6n y el -

cambio que no se proporcionan en concepto estático del modo de pro

duccl6n, como por quienes pretenden formular una teoría sobre la -

situación de la mujer, de manera tal que las fl.mciones biol6gicas par

ticulares femeninas se combinan a menudo con el proceso general de -

la reproduccl6n social. 
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A continuacl6n , algunos concepto~ de reproduccl6n en base 

a los trabajos de quienes emplean este l:t!rmtno: 

1, - En prlmer lugar los sistemas sociales existen para preser

varse a trav6s del tiempo (para reproducirse) y en segundo 

lugar que todos los nlveles del sistema tienen que mantener

se de la misma manera a trav6s del tlempo. 

2.- Se supone que la reproduccl6n btol6gica es en sí un aspec

to poco problemático de la reproducción como un todo, la -

reproducci6n rumana se analiza como una parte fundamen-

tal de la reproducci6n social total y dentro del mismo marco 

conceptual. Esta combinacl6n puede observarse en las expo

siciones sobre el linaje en el modo de produccl6n, diversos 

autores llaman a la mujer "Medlo de Reproducci6n" (1) y el 

control sobre ellas se considera de crucial lmportanéla por 

su supuesta slgnlflcacl6n social. 

3.- Tambl~n se ha puesto que las prácticas reproductivas hum~ 

nas serán empíricamente slmllares en todos los modos de -

producct6n, lo que ha traído consigo graves consecuencias, 

(1) Melllassoux (1975) y Taylor (1975), para ejemplos de ~sta, 
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como el trabajo domlistico no es puesto en movimiento di

rectamente por el capital, resulta fácil acumular tareas -

''Reproductivas'' tales como: cocinar, lavar y limpiar, -

junto con la reproducción blol6gica de los seres humanos y 

permitir asr autonomía ''al proceso de reproducción". Una 

vez más, dada la asociación empírica de dichas actividades 

con la parte femenina de la división de trabajo por sexo, la 

reproducción de la fuerza de trabajo se considera con faci!!, 

dad como una actividad espedficamente femenina, indepen

dientemente del pr~ceso de producción. 

El trabajo doméstico puede tratarse como una categoría an! 

l(ticamente distinta bajo el capitalismo, porque no está sujeto a la ley 

del valor, a diferencia de la mayor parte de otros trabajos. Resulta -

confuso tratar como trabajo doméstico a las tareas superficialmente 

similares que realizan las mujeres en otros sistemas productivos en 

los que valoriza poca 6 ninguna mano de obra. 

Es útil aclarar el concepto de reproducción, aislando tres -

'l"eproducc!ones'' diferentes: la reproducción social, la reproducción 

de la fuerza de trabajo y la reproducción humana 6 biol6gica. 

SI se emplea una definición más rigurosa del concepto de -
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reproducci6n se está en mejor posici6n de responder a tres tlpos de -

preguntas distintas: mediante un entendimiento mayor de la dinámica -

de la reproducci6n social como un todo, se es capaz de decir hasta que 

punto resultan cruciales, la situaci6n de la mujer y las relaciones ma.:!. 

culino-femeninas para la reproducci6n de la fuerza de trabajo se puede 

determinar el grado en que la participaci6n de la mujer dentro de esta 

esfera resulta importante para comprender su posicl6n dentro de la so

ciedad y el grado al que varía de un r~imen productivo a otro. Ppr Cilt! 

mo si se analizan los problemas propios del ~ea de reproducci6n hum~ 

na, se podrá comprender como se controla la capacidad reproductiva -

de la mujer y si dicho control determina la posici6n que ocupa en cual

quier grupo determinado. 

Si se trata de entender hasta que punto la posici6n de la mu

jer o las relaciones masculino--femeninas son bási~ para la reproduE_ 

ci6n social como un tocio, se necesita comprender con claridad·to que 

signlflca la reproducci6n social. 

Para que el concepto resulte Cittl, se debe referir a la repr.!?_ 

ducci6n de las condiciones de producci6n soclal en su totalidad, y no -

a ta reproducci6n de s6lo ciertos niveles del sistema social total. La -

cuesti6n fu~amental es la especlficacl6n referente a que estructuras 
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tiene que reproducirse para que la reproducci6n social como un todo 

pueda ocurrir, por lo tanto cualquier teoría de la reproducci6n social 

tiene que revelar cuales son las estructuras básicas de un modo de -

producci6n determinado y luego demostrar las necesidades de su exi.:! 

tencia contínua, para asegurar la existencia continuada del modo de -

producci6n mismo. De ahí el concepto de reproducci6n social se con.:! 

truye y cuestiona a nivel de establecer la identidad de dichas estruct!!_ 

ras. 

Es importante est~blecer si se necesita una posici6n parti

cular de la mujer o una relaci6n entre los sexos en cualquier unidad -

social; en particular, de ~sta posici6n 6 relaci6n debe reproducirse -

para qL1e la formaci6n social se reproduzca como un todo, para ello -

se debe definir la naturaleza de la unids.d que se está analizando y la 

naturaleza de los límites dentro de los que puede efectuarse realmen

te su reproducci6n. Ta mbi(m deben entenderse las impltcaciones de -

las afirmaciones con respecto a la importancia primaria del control -

del poder generador femenino. 

La reproducci6n de la fuerza de trabajo es de un orden te6-

rico diferente al de la reproducci6n social y las actividades empíricas 

asociadas con ella, no pueden igualarse con el concepto de reproduc

ci6n social. Sin embargo primero tiene que distinguirse de la repr~ 
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ducci6n humana y bio16gica, y despu~s dentro del concepto se debe -

distinguir dos significados: el mantenimiento de la fuerza de trabajo y 

la asignacl6n de las posiciones dentro del proceso laboral, es el que 

se concentra dentro de la obra de Metllassoux (1975) y 0' Laughlin -

(1977), ya que su arallsis lmpllca posturas radicalmente opuestas, en 

tanto que Melllassoux argumenta que la reproducci6n es un elemento -

clave para todos los modos de reproducci6n, en un cierto nivel de de-, 

sarrollo de las fuerzas productivas 0' Laughlin sugiere que no puede 

ser ast'. 

Aunque O'Laughlln deriva su argumento en gran parte de su 

análisis sobre el capltallsmo, no logra tomar en cuenta la diferencia 

entre la signlficaci6n de los medios de producci6n capitallsta y preca

pltaltsta. Bajo el capitalismo la reproducci6n de la fuerza de trabajo, 

puede considerarse indeterminada porque se separa a los productores, 

de sus medios de producci6n, 0' Laughlin en vez de eso habla de los -

medios do subsistencia cuya produccl6n determina las relaciones de -

producci6n en muchos sistemas precapltalistas de una forma que no ~ 

cede bajo el capitalismo. 

La primacía de la propiedad de los medios de produccl6n -

no puede extenderse al por mayor, a parte del anállsls en donde los -

conceptos de propiedad y control, tienen una slgnlficaci6n muy dlfe--
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rente. Bajo los regímenes productivos en los que el nivel de desarro-

llo de las fuerzas productivas es tal, que proporciona herramientas -

que son una extensi6n del cuerpo humano y no una subord!naci6n a la 

maquinaria y el empleo está regulado por el mercado de trabajo cap!-

talista cuyas demandas son altamente desiguales, no s~lo para el nQ 

mero de trabajadores, sino para los niveles específicos de las capac:l 

dades requeridas. 

En las formaciones precap!tal!stas el trabajo no suele estar 

libre, como lo está en el capitattsmo; as( que las situaciones son aque . -
!las en que los medios de producci6n se ponen en movimiento, en un -

tipo de proceso de trabajo bastante diferente que el del capitalismo. -

Cuando las herramientas son una extens!6n del cuerpo humano, no -

hay raz6n alguna para separarlas de la mano de obra que la activa, en 

el caso de la tierra, las semillas y el ganado, que son los ejemplos -

obvios de medios de producci6n potencialmente "privados" antes de ta 

era de las máquinas, ellos no dominan el proceso del trabajo al igual 

que lo hacen las máquinas y cuando la mano de obra no es "libre", el 

acceso al trabajo está controlado por otros mecanismos distintos a -

los del mercado de trabajo capitalista. 

La producci6n social es considerada en t~rminos de la r.e-

producci6n de la fuerza de trabajo y ello a su vez se identifica con el 
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control sobre la produccl6n rumana y con los medios de la misma, -

mujer, AdemÍls la reproduccl6n de la fuerza de trabajo es vista co

mo la contradlcci6n central del modo de producc16n capitalista: la lf!! 

pllcacl6n 16glca de su análisis es cuando el capitalismo ya no tiene -

mlls modos de produccl6n sobre los que pueda practicar la forma pri

mitiva de la fuerza de trabajo, se desplomaría ya que no podría cubrir 

el costo de SJ propia reproduccl6n. 

La reproducci6n de la fuerza de trabajo juega un papel muy 

Importante como la produccl6n de los medios de subsistencia en la -

operaci6n del sistema como un todo, es decir en la reproducci6n so--

cial. 

Con el fin de entender la dinámica de la reproduccl6n hum~ 

na como factor fundamental de la reproduccl6n social, es necesario -

examinar la forma en que se formula la teoría de la sociedad doméstl . -
ca. La existencia de la sociedad do~stlca depende de la reproducci6n 

necesaria de cada comunidad dom~stlca, en esta sociedad el pOder ra

dica en los ancianos y proviene directamente de su funci6n en la orga~ 

zacl6n y reproducci6n de sus propios grupos que en su análisis signl~ 

ca controlar el Intercambio de mujeres, los medios de reproduccl6n,

aunque se permite la existencia de comunidad dom~stlca, solo existe -

porque satisface las necesidades de reproduccl6n blol6glca de las un_! 

des productivas. Es decir, cada unidad productiva tiene que encontrar 
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socios reproductivos fuera de sus propios límites solo porque los rte.= 

gos demográficos volverían problemliltlca la continuaci6n biol6gica en 

el tiempo. El análisis de la estructura y la dinámica de la sociedad -

doméstica comienza y termina con cada unidad productiva individual, 

no existe nlngCin sistema, ninguna estructura más allá de la comunidad 

doméstica y las relaciones que establece con el ó'nico prop6slto de la -

reproduccl6n biol6g!ca. 

Hasta el desarrollo de la& fuerzas de produccl6n bajo el ca

pitalismo avanzado ha existido tal vez poco cambio significativo en las 

condiciones materiales de l~ producci6n de trabajo humano. es decir, 

el parto y la lactancia. Las relaciones sociales de reproduccl6n huma

na 6 sean, las coni:lic!ones de posesión tanto de los medios de produc

ci6n como de control sobre el producto, no han sido tan Inmutables. 

Muchos antropólogos, trabajan con el supuesto de que todos 

los objetivos de las poblaciones es expanderse y además. que lo hacen 

en una forma más 6 menos constante. 

Algunos dem6grafos comparten también este marco de tra

bajo y tal vez se deriva de la herencia social darvlniana de las ciencias 

sociales. Un supuesto asociado es que existe tipo de correspondencia 

entre los niveles de poblaci6n y los sistemas técnicos y sociales; ésto 

ha llevado a muchas personas a sugerir que el crecimiento de poblaci6n 
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6 ta presi6n, ocasiona et cambio tflcnico y social. 

Al mirar a ta poblaci6n mundial como un todo y no a tas po

b taciones individuales se ha sugerido que han existido tres gr•andes sa..!_ 

tos en et patr6n escalo.nado del crecimiento demográfico, que responde 

a tres grandes revoluciones humanas: ta revotuci6n de la etaboraci6n 

y e 1 uso de ta herramienta; ta revoluci6n neolítica y ta revotuci6n indu.:!, 

tri al. Entre estas fases la revoluci6n se estabittza hasta hace poco, -

muchos dem6grafos suponían que el crecimiento rápido en tas poblacio

nes preindustriales, se equttlbrará por tos altos nCicteos de mortalidad, 

as! que un t'~pldo aumento en ta poblaci6n implicaría una disminuci6n en 

sus nCicteos habituales de mortalidad. 

Los sucesos recientes parecen desacreditar to anterior• más 

bif,n parece que ta tasa de crecimiento de poblacl6n es el resultado de -

una fecundidad controlada. 

Parece ser que el crecimiento de las poblaciones rumanas es 

disparejo y ftuctuánte, y está sujeto a una manlpulaci6n y control social 

considerables. Los descubrimientos y las teorías parecen Indicar que 

un ii1ter6s central de cualquier grupo social.' (ya sea en tiempos de ex-
• 

pansi6n, cuando se fomenta-ordena una mayor fecundidad femenina 6 en 

tiempos de estabilidad, cuando cierta proporcl6n de ta poblaci6n feme-
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nlna se retlra de la reproducc!6n), puede ser blén la apropiación so-

clal de la mujer y la regulaci6n de su fuerza generadora; lo anterior -

parece afirmar la posici6n de Meillassoux, de que las m~jeres ttenen 

que ser controladas porque las condiciones de reproducci6n son cons

tantemente inmutables. Más bién 1 a fuerza generadora de la mujer -

debe ser regulada precisamente debido a los diferentes requerimien-

tos de los grupos humanos a través del tiempo frente a la reproducci6n. 

Tanto en Engels, como en Meillassoux existe supuesto de -

que el mayor control sobre la naturaleza y el desarrollo de las fuer

zas de producci6n, necesitan un incremento de los insumos de mano de 

obra y por lo tanto control sobre el trabajo. 

Sin embargo, no existe ninguna necesidad prioritaria para -

aumentar el insumo de mano de obra del cultivador, ésto a su vez tra

ería consigo un mayor tiempo de esparcimiento para los agricultores y 

posibles perfiles reproductl vos m:is bajos para la mujer. 

En el proceso de acumulaci6n inicial, la familia se redujo a 

una unidad de consumo, existl6 una reduccl6n en la calidad de la fuer

za de trabajo demandado y la sustttucl6n del hombre adulto (es decir, -

disminuyó el costo de producción de la fuerza de trabajo). La poblact6n 

creció con rapld~z a medida que et desempleo cr6nico y el pauperismo 

se convirtieron en una característica de la pobl¡¡1.cl6n trabajadora. En-
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tonces Coont•z, postul6 una relaci6n entre los patrones de la fecundi

dad de diversas clases y sus distintas funciones econ6mlcas. Las fam..!_ 

lías de clase media con un sostén econ6mico masculino típico y una ama 

de casa femenina dependiente, fueron las primeras en mostrar una dis

minucl6n en la fecundidad (a fines del siglo XIX), impulsadas por el -

alto costo de la educaci6n para los hijos, para que éstos fueran emple,2-

dos en las ocupaciones de clase media. Con la translcl6n progresiva -

del capitalismo monopolít leo al imperialismo, la competencia entre -

los capitales domésticos se reducía, disminuyendo así la tendencia de 

los salarios a aumentar. Al mismo tiempo un incremento en el nivel -

de las calificaciones necesarias, incluso entre los trabajadores slmp!!_ 

flcados llev6 a las famlllas a dismlnuír su fecundidad en virtud de las -

presiones acon6micas. 

En ambos casos la explicaci6n de Coon~•z para el cambio -

demográfico en que aument6 el costo de la producci6n de la fuerza de 

trabajo ocasionando una reducci6n en la producci6n. Aunque ahora a -

las postulaciones de Coont•z parecen burdas para ciertos antrop6logos, 

proporciones en marco para intentar analizar la interconexi6n entre -

los sistemas sociales, econ6micos, como cuantitativos en los medios 

de empleo 6 modos de ganarse la vida y las formas de unidad a traws 

de los cuales, dichos carrbios se transforman en tasas de fecundidad -

cambiantes. 
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Ahora blén en base a los diversos significados del t~mln~ 

de reproducci6n y de ver la reproduccl6n humana, surge un riesgo, -

et de la divisi6n del trabajo por sexo, ya que la reproducci6n humana 

y el proceso laboral que implica se utilizan con frecuencia como una-

explicaci6n 6 cuando menos como justificaci6n de dicha dl_visi6n de tr~ 

bajo. 

El punto de partida para un entendimiento de la divisi6n - -

sexual del trabajo debe ser un reconocimiento de su complejidad de los 

múltiples niveles en los que funciona. La divlsi6n del trabajo suele -
'1 

analizarse normalmente como un fen6meno econ6mlco que se deriva -

de las especializaciones, tanto regionales como artesanales y de ca-

racter!stlcas de los procesos laborales particulares que requieren di-

ferentes grados de cooperacl6n entre los productores • A partir de -

esta derivaci6n bipartita se efect(Ía la distinci6n entre la dlvisi6n so-

cial y la dlvisi6n técnica del trabajo; sin embargo la divisi6n del trab!! 

jo por sexo no puede analizarse en términos estrictamente econ6micos, 

no solo asigna las labores productivas y reproductivas, sino también 

las acti vldades poi (ticas y religiosas. Por supuesto puede decirse lo -

mismo de cualquier dlvisl6n del trabajo que haya alcanzado un cierto -

nivel de especlallzaci6n , pero en el caso de la divlsi6n sexual del tr!! 

bajo las asignaciones están medidas por un operador ldeol6gico partr

cularmente poderoso. Es llamado la construccl6n social de la lcenti-
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dad de g€meros. 

A) EL CONCEPTO DE LA DIVISION DEL TRABA...O POR SEXO. 

En la mayoría de los textos marxistas, la dlvis16n del traba

jo por sexo se toma como dada y no requiere mayor análisis, como si

fuese un factor constante a traws de la historia. Se usa para explicar 

los diferentes papeles del hombre y la mujer 6 las diferencias en la -

forma en que la penetracl6n del capital afecta a la mujer y al hombre, 

en nuestra propia sociedad se usa tambltin frecuentemente como una -

justlflcacl6n para la partlclpacl6n completamente desigual del hombre 

y la mujer en el mercado de trabajo. 

La divlsi6n del trabajo por sexo desempef'la una papel parti

cularmente Importante, solo dentro de las caracte;fzacl 6n del comu

nismo primitivo en la teoría marxista. Marx comenta : ''Dentro· de la -

familla, mas tarde, al desarrollarse ésta dentro de la tribu, surge una 

dlvtsl6n natural del trabajo basada en las diferencias de edades y de -

sexos, es decir, en causa puramente ftsiologtca" (1). Haciendo refe-

rencla sobre Engels que reconstruye el desarrollo de la clvlltzaci6n, -

no logra Integrar la dlvlsl6n del trabajo por sexo a la Importancia que

le confiere a la dlvtsl6n de trabajo en general. La Divls16n del trabajo 

por sexo se caracteriza como "puramente primitiva''; el hombre y la 

(1) El capital • T 1 P P 285 - 286 F .e. E. M6xlco 1964. 48 



mL1jer son amos en su propia esfera: el hombre en el bosque, la mujer 

en la casa, cada uno es dueño de los instrumentos que elabora o usa; -

el hombre de las armas, los implementos de caza y pesca; la mujer de 

los instrumentos domésticos. 

Tanto Marx como Engels hacen notar su caracterizacl6n de 

la divisí6n sexual, hacen mencl6n a la especificidad de la reproducc16n 

humana en sí, no tiene mucha importancia para ellos. El intento de -

Engels por seguir el desarrollo de las formas familiares depende de -

ciertos supuestos fislol6gicos que nunca se explican e integran con el 
' 1 

resto de su argumento , cuando menos en las etapas de desarrollo ev~ 

lutivo. Creadores de otras doctrinas han convertido a menudo la dlná-

mica específica de la reproducct6n humana en el fundamente para com-

prender la divlsi6n del trabajo por sexo. Por ejemplo quienes escri-

ben dentro de la tradici6n social darviana argumentan que se deriva -

en gran parte de la herencia de rangos supuestamente pertenectentes a 

la adaptact6n de nuestros ancestros en le lucha por la supervivencia; -

por lo tantb, los varones se encuentran genéticamente dispuestos hacia 
1 

la vinculaci6n y cooperaci6n con otros hombres, as( como hacla el co~ 

portamiento agresivo, en tanto que las mujeres están dispuestas hacia 

labores de nutrlci6n y la sumisi6n, 

B) LA DIVISION DEL TRABAJO POR SEXO Y LA DIFERENCIA 

CION DE GENEROS. 
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Como la base biot6gica para ta divisi6n del trabajo por sexo 

se deriva del apareamiento heterosexual, es comprensible que la con~ 

trucci6n de la diferencia de g~neros se base en el papel conyugal; sin

embargo, incluso un modelo de conyugalidad (espeso y esposa 6 ma

dre y padre) tiene que considerarse con cuidado. Las definiciones de -

feminidad se asocian más con los papeles de esposa y madre, que la -

masculinidad con los de esposo y padre; la masculinidad se vincula mfls 

a menudo con funciones tales como la de cazador y combatiente. 

Dichas asociaciones son particularmente claras en situacio

nes en las que no se realiza ningCm trabajo productivo (salvo el parto) 

por ejemplo~ entre grupas con un nivel alto como los arist6cratas eur~ 

peas, separados de la esfera de producci6n e incluso de tareas tales -

como la lactancia y el trabajo dom~stico y cuya indentificaci6n como -

género depende sin embargo, de una llmitaci6n rf~ida de las activida

des. En su forma mfls delicada, ta d lvlst6n sexual del trabajo puede 

referirse a las mujeres que tienen bebfu> y a los hombres que cazan -

y/o combaten, pero en la mayoría de las circunstancias es claro que 

la aslgnacl6n de funciones con base en el sexo tiene un orígen ideol6-

gico. Es decir suele ser una afirmaci6n y reiteraci6n de la diferen

cia del ser otro. 

A merudo, el monopolio sobre la violencia, las armas y la -

caza mayor se considera como una especlallzact6n masculina compar! 
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ble con ta de tener y criar hijos para la mujer. 

El grado en que la violencia masculina es un mecanismo -

efectivo para mantener a la mujer en su lugar, debe ser uri producto 

de tos papeles femeninos en la producci6n social y de ta manera en -

que una sociedad determinada organiza la reproducci6n humana. Es -

claro que ta violencia masculina hacia la mujer es mucho m§.s comCm y 

se informa consistentemente menos sobre ella que sobre la violencia -

entre horn'.)res a tos que se denomina "guerra'', ·•enemistad'', '•dtsp~ 

ta'', 6 incluso 'P,lítica·•. Por esta raz6n a menudo resulta dlficlal sa-

' ' ber si la violencia sistemática hacia ta mLrjer debe entenderse como -

una característica necesaria de la reproducci6n social 6 coml) conttn-

gente y esporádica, et resultado de la superioridad social general aslQ 

nada al hombre; pero es cierto que cuando se circunscrlbe estricta--

mente la libertad y la autonomía de la mLijer, la incidencia, la violen-

cia masculina hacia ella debería considerarse como un mecanismo re 

presivo para sofocar cualquier indicio de rebeli6n , mientras en otros 

tipos de sociedad en que se concede alguna autonomía jurídica de la m!:!. 

jer, la violencia masculina puede interpretarse como una manifesta- -

ci6n abierta del conflicto de Intereses entre el hombre y la mujer. 

Las relaciones entre el hombre y ta mujer son cl"uclates ~ 

l"a determinar muchas estructul"as y prtlcticas sociales, y para poder 

''ver a ta mujer'•, no es necesario hacerlo detr~s de fol"mas sociales 
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manifiestas, Más bién, dichas pr€lcticas y estructuras tienen que -

analizarse de tal menera que revelen la importancia de la ausencia -

femenina, para determinar si ésta no es en realidad una caracterís

tica crítica. El hecho de que las mujeres no estan presentes en mu

chas actividades pCiblicas visibles, o no toman parte en pr§.cticas po!f 

tlcas, jurfdicas e ideol6gicas no puede suponerse como indicativo de 

que su ausencia carece de significaci6n. Las aseveraciones sobre la 

fuerza política y econ6mlca, sobre el género y los papeles masculi-

nos y femeninos se efectCian con mayor clarldad, sobre todo en el con 

texto de dichas representaciones, Cuando dichas :afirmaciones y re

presentaciones en una sociedad particular se contrastan con la divi-

si6n real del trabajo por sexo en la producci6n, se clasifican las me

naras en que se distorsionan y representar1 err6neamente a las rela

ciones sociales, Por lo tanto la exclusi6n de la mujer de ciertas fo.!:. 

mas de representaci6n es pu6s otro medio para controlarlas, para 

crear su !nvtsibf.ltdad, 

La mujer no desaparece naturalmente, su desaparict6n se 

crea socialmente y se reafirma de manera constante, a menudo la -

solidaridad masculina se genera precisamente e on base en esta ause~ 

eta de la mujer, El mantener a la mujer alejada de los papeles p(jblt

cos es de hecho un aspecto positivo y consumidor de tiempo de la or

gantzacl6n social, 
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2, f\J\ARCOS DE REFERENCIA SOCIO-CULTURA LES 

DE LA MUJER QUE TRABAJA. 

Además de estar sujeta a la problemática general de la m!! 

jer trabaj~dora su desenvolvimiento está supeditado porsu pertenen

cia a una sociedad cuya estructura socio-cultural es ambigua y com

plicada que vive un contínuo proceso de 11aculturaci6n 11 y noconfor--

ma una unidad congruente y terminada, 

Esta ambigt:ledad afecta tanto el desarrollo del trabajo de -

' 1 
la mujer en sí, como el de las Instituciones a las que está ligada. -

De una manera muy especial, la posibilidad de que el trabajo de la -

mujer constituya una alternativa de cambio y responda a un sentido -

liberatizante, depende de la estructura familiar urgente. 

El trabajo femenino en un sistema familiar donde prevale

ce una dependencia y separaci6n de funci6nes por sexo y donde la m~ 

jer no comparte niveles y autoridad, estará reforzando el mismo -

sistema, el tratar de no interferir con el de esconder los aspectos -

que pudieran aparecer conflictivos. 

M6xico al Igual que otros países latinoamericanos constit~ 

ye una unidad difícil de lndetlficar, sobre todo en lo que se refiere a 

su cultura y a los sistemas de valores que ella• sustenta. Estos valo-
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res son precisamente los que pueden ayudar a establecer marcos -

de explicacl6n !6gic:a en cuanto a la forma en que se produce, dentro 

de un sistema social, el trabajo de la mujer. 

Como consecuencia de estas persistencias, encontramos -

dentro del actual sistema social mexicano la coexistencia de tres sub 

culturas estratificadas, fácilmente distinguibles en sus rasgos cara_s 

ter(stlcos, pero que en realidad se entremezclan complicadamente en 

un nOmero elemental de combinaciones: la sub-cultura Indígena, la 

sub-cultura tradicional rural 6 urbana y la sub-cultura moderna, 

A cada una de ellas corresponde un conjunto de valores, e!! 

tendiendo como valor "al elemento de un sistema simb61ico campar~ 

do, que sirve de criterio para la selecci6n, entre las alternativas de 

orientacl6n que se presentan intrínsecamente abier:-ta9 en una sltua

cl6n. " (1). 

Por supuesto esta seleccl6n no se hace generalmente al ni

vel consclente. La mujer no escoge estudiar mecanografía, en vez -

de radio ~cnlco, como lo hace entre trabajar 6 seguir estudiando, es 

la sociedad la que lo hace por ella, conforme al conjunto de valores -

más relevantes, vigente en un momento dado. Es así como la eleccl6n 

entre las diferentes disyuntivas que Idealmente se presentan ante el -

(1) Parsons Talcott • El sistema social. Ed. Revistas 

de Occidente S,A. Madrid 1966. P.31 54 ._ ....... 



trabajo de la mujer, como ante la mayoría de las circunstancias que 

conforman su vida familiar y social, está fuertemente condicionada -

por el sistema de valores que la determinan, oriente y protege con--

forme a su 16g!ca interna. 

LAS SUBCULTURAS COEXISTENTES. 

1. Los tipos de valores de la primera de esa sub-culturas 

In d(genas, son básicamente los derivados de una doctrina fatal(sta,· -

dorde el hombre dependen del medio y de fuerzas ajenas a él. La ma 
'• -

gla y el tabú se confunden. La bC.squeda de valores se enfoca hacia -

e 1 pasado. El prestlg io social responde a un nivel de adscrlpci6n, es 

decir, a condiciones heredadas 6 preestablecidas. Los individuos -

nada pueden y nada quieren hacer por cambiarlas. 

A esta sub-cultura corresponde un trabajo de la mujer enf~ 

cado en funcl6n de la comunidad, que forma parte de una economía de 

subsistencia. El ámbito f(slco puede rebasar los linderos de una uni

dad doméstica, pero responde a la característica de trabajo de la -

mujer, realizado al '•interior" del grupo primario. Sea en el campo, 

6 en las labores artesanales, su trabajo permanece generalmente an~ 

nimo y escondido, bajo la Idea de "ayuda". 

En este tipo de sub-cultura predomjna una actitud prena~ 
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lista, dado que la mortalidad es toda'vt'a muy elevada y es ~sta , la -

Cinica manera de preservar la especle. De esta manera, la funci6n -

tradicional de la mujer ( ser madre ) se va acentuando, ya que no es 

un asunto prlvaélo y personal, que concierna solo a ella y a su pareja, 

sino que es una cuesti6n que atal'le a la familia-comunidad que prácti

camente se confunden en una unidad estructural. 

2, En segundo t~mino, cabe identificar lo que podría ser 

una sub-cultura tradicional, Aón cuando se encuentra perfectamente 

en el medio rural, rebasa ese ámbito, para persistir en los medios -

urbanos e incluso en las grandes metr6polls. 

En la sub-cultura tradicional existe un control social asen

tado en el que dirán que tlenen como marcos de autorldad, los poderes 

de la Iglesia y del Estado, a veces confluyente y a veces en conflicto. 

La concepci6n ante la vida es de tipo estático. Lo ideal es 

que cada generacl6n repita a la anterior, en una permanencia de val_2 

res, normas y conductas. El prestigio soclal responde todavía a si

tuaciones de adscripci6n, heredados y rivalidad por un sentido de -

lealtad a dicha inscripci6n predeterminada, Cuestiones como el~ 

llldo y la ascendencia familiar en que se nace, tiene extraordinaria -

importancia del papel que se jusgue en el teatro de la vida. El pare_!! 
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tesco resulta así un elemento básico del sistema social. Los papeles 

que aquí se le conslg nan al hombre y a la mujer están perfectamente 

deliml tados y diferenciados, Cualquier pretendida evasl6n de los 

mismos, se hace acreedora a una fuerte sancl6n social, 

3, Por !'.lltimo, nos encontramos con la sub-cultura moder 

na cuyos rasgos predominantes son: c oncepcl6n de la vida sin orden, 

proyectada hacia el futuro, moral de libertad de conciencia basada -

en la autoresponsabilidad, una sustltuci6n de la idea de la providencia 

por la ciencia y la tecnología; prollferacl6n de móltlples instituciones 
' 1 

que satisfacen necesidades, que antes cubría la familia y transforma-

ci6n de la familia de tipo nuclear-familiar, de unidad de produccl6n 

a unidad de consumo básicamente. 

El nivel social que detectan los lrd ividuos se ,basa en valo

res de adquisicl6n y no de adscripcl6n •. Esto significa que ya no es 

tan Importante los que se ha recibido, como lo que uno es capáz de -

hacer. 

Los papeles mescullno-femenlno, tanto al nivel social co-

mo al fam 1 llar, en el que aquel se refleja, no mantienen ya con la -

misma fuerza su carácter diferenciado, Tanto al Interior como al ex 

terior de la familia se produce un Intercambio, basado en la capacl-
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dad personal, aptitudes y gustos personales. 

Con su confluencia de sub-culturas, México nos presenta -

actualmente un panorama en el que encontramos a la mujer trabaja

dora ocupada en las diferentes actividades, que cubren la gama de ...;_ 

los niveles unidos a traWs de la historia por la rumanidad, trabaja 

en forma primitiva, cargando los bultos más pesados sobre sus espal 

das, labra la tierra y cuida el ganado, y es también artesana y obre

ra. Igualmente es ella testigo del progreso tecnol6glco que sustituye 

el arado, por el tractor y con dlflcultades y no pocos obstáculos, lle

ga tambi~n a hacerse profesional. Para que. nada falte, la vemos así 

misma, en este mismo empul'iar las armas y luchar en la Revolucl6n 

de 1910. 

Hay que reconocer que el tipo de estruc~ura famlllar pred,!? 

minante en México correspondiente a la sub-cultura tradiciona~, le -

hace el juego al sistema social establecido por el sector dominante de 

la poblaci6n, y no capacita a la mujer para tomar decisiones; de he

cho es el hombre el que decide muchos ol:r'os aspectos de su vida. 

Es evidente que la ocupacl6n de la mujer depende de las -

mismas estructuras que enmarcan al cmjunto de cmductas y normas 

referentes a la muj~ mexicana. De ah( que el trabajo femenino CO'!?, 
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parta la dificultad de justificarse en Funcl6n a los Intereses persona-

les de cada mujer, 

3, LA INTEGRACIOl\J DE LA MUJER El\l EL DESA-

RROLLO. 

En todos los países en desarrollo las mujeres desempeñan 

una funci6n primordial en las actividades tradicionales, tales como: 

la producci6n de alimentos de subsistencia, procesamiento de alimel' 

tos, artesanía dom!'!stica, comercio en el mercado y trabajo domésti-
' 1 

co. Por lo tanto existe mucho campo para mejorar los ingresos fam..!. 

liares si se propQrciona capacitaci6n y mejor equipo a la mujer, para 

que pueda desempeñar con mayor eficiencia sus tareas tradicionales. 

Sin embargo, en el curso del desarrollo econ6mico y social 

muchas actividades efectuadas tradicionalmente por las mujeres en el 

hogar, 6 en la cercanía inmediata del mismo, se ven invadidas tnevi

tablemel'lte por la introducci6n de bienes producidos en masa y de --

servicios modernos, Como resultado de estos cambios, la mujer se 

ve privada de muchas oportunidades para percibir ingresos moneta-

rios y para contrlbuír en especie al mantenimiento de la familia. Por 

lo tanto, es Importante que la planlf!caci6n econ6mlca se diseñe de tal 

menera que la Ineludible dlsmlnuci6n del Insumo de trabajo femenino 
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en las actividades tradicionales • no comprenda una pl!rdlda de los b!: 

neficios que pueden derivarse del nuevo y más productivo empleo de 

la mujer y una consiguiente reducci6n del Ingreso nacional. En otras 

palabras, tanto los planes nacionales, como los esfuerzos internaci<!_ 

nales deberían dirigirse al uso de dichas reservas de mano de obra 

femenina. Como la sociedad moderna depende de una economía de -

mercado, ello significa que a la mujer debe dársele la oportunidad -

de ocuparse en actividades que cuando menos en parte, generen ingr~ 

sos en efectivo. 

No es necesario decir que la integraci6n de la mujer al d~ 

sarrollo, es un proceso gradual (al final). que beneficiará no solo -

al sexo femenino, sino a toda la socieda de hombres, mujeres y nil'los. 

Al observar el papel de la mujer en el desarrollo, lo pri

mero que debe observarse es que la mujer siempre efect:Cia grandes -

aportaciones al mantenimiento de las comunidades que se basan en la 

producci6n de slbslstencia de la famllla. Las mujeres son resJ>Cll'\S! 

bles del cuidado de los nll'los pequel'los, de la recolecci6n y produc-

ci6n de la mayor parte de los allmentos que se consumen y de los 

quehaceres que en la producci6n de subsistencia de la famllla. 

Por otra parte los hombres se encargan de actividades ta-
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les como: proporcionar carne y pescado, limpiar pert6dtcamente el 

terreno para cultivo ya sea de barbecho 6 alternando cultivos del --

pastoreo de ganado y de la seguridad de la comunidad. 

El problema particular de la partlctpact6n de la mujer en -

el desarrollo, comienza a aparecer cuando la proclucci6n de subsiste~ 

cía de la familia es reemplazada, en forma gradual, por la producci6n 

especializada de bienes y servicios. 

Cuando el desarrollo econ6mlco paulatinamente releva a la 
• J 

mujer de gran parte de su contrlbuci6n al mantenimiento de la fami--

l!a, a ella se le proporciona la mot!vaci6n, pero no siempre la opor-

tunidap de ganar su propio Ingreso en diferentes formas. Suelen ser 

los hombres quienes sustituyen la procluccl6n familiar por actividades 

econ6mlcas fuera del hogar, mucho antes de que la mujer comience a 

hacerlo, 

Esto sucede a pesar del hecho de que los alimentos, el ve!! 

ttdo, el combustible y los bienes do~sticos se compren y el sumi

nistro de agua y otros servicios en el campo de la educaci6n y del -

cuidado de las enfermas y del anciano sean proporcionados como se!:. 

victos póbllcos y no s6lo por el trabajo de la mujer en el hogar. 
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La l"az6n pOI" la que esto ocul"l"e no es exclusivamente ta -

l"esponsabilidad contínua de la mujel" para cuidar hijos. sino también 

las costumbl"es sociales. 

DesafQl"tunadamente, es justo cuando solo el hombl"e dli el 

paso de la p1"oducci6n fa mi liar a la pl"oducci6n especializada. en tan

to que la mujer' continCia trabajando nada m~s para la familia cundo -

el problema de apol"tacl6n de la mujel" a la aconomt'a local y nacional 

se agudiza. Sin eni>argo debel"Ía obsel"varse que en los pafses con - · 

difel"entes costumbl"es sociales, la mujel" puede empezar a participar" 

en la pl"oduccl6n especializada de bienESyservlcios en una etapa tem

prana del desarl"ollo econ6m!co, en tales comunidades las mujel"es -

son. principalmente productoras y comerciantes en pequef'ia escala. -

poi" cuenta propia; poi" el contrario en los países donde las mujeres -

comienzan a partlcipal" solo en la vida econ6mica cambiante despu6s 

de que el pa(s alcanza un gl"ado bastante alto de desarl"ollo. la .mujel" 

es principalmente asalal"lada o trabajadora a sueldo. 

La mujel" activa en el comel"cio o la producct6n indepen- -

diente a pequef'ia escala, en muchos pa(ses en desal"l"ollo. tienen po

cos 6 nlngCin medio de ganar' un lngl"eso. Ello se debe a que no l"ecl~ 

tan mujel"es pal"a la industria y otros trabajos asalariados. De tal m~ 

nera que tas actividades comerciales t(ptcas femeninas se satul"an y -

62 



los ingresos promedio son bajos y decrecientes. 

l Como puede mejorarse la productividad y los ingresos -

de la mujer en las ramas femeninas saturadas del comercio a peque-

ña escala y otras actividades?. Una forma es ayudando a, algunas m~ 

jeres a establecerse en ramas menos tradicionales que no asten sobr_!! 

pobladas. Otra forma es ayudar a las mujeres, en negocios a peque

ña escala a obtener un mercado mfts amplio para sus productos. 

Una tercera forma consiste en ayudar a algunas mujeres -
' 1 

para que cambien de trabajo, de negocios independientes al trabajo -

asalariado o por sueldo en empresas modernas. De esta manera qu.!:_ 

dar(a más espacio para las mujeres que permanecen en negocios tra-

d ic iona les a pequeña escala. 

La necesidad de ayudar a la mujer en el pequel'io negocio -

tradl cional es urgente. 

Como los hombres que trabajan en pequel'ios negocios pue-

den obtener empleo con mayor fact l ldad en las nuevas empresas• la -

situacl6n de la mujer es mfis dif!cil. En las diversas etapas del des~ 

rrolLo, estos problemas adoptan formas muy diferentes. La grave--

dad del problema puede variar tambllln en grado muy stgntflcatlvo; -
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sln embargo en la mayoría de los casos de dlscrlmlnacl6n legal ya -

no es obstáculo para el mejoramiento de la particlpacl6n de la mujer 

en el desarrollo econ6mico y social. Los prlnclpales obstáculos que 

tienden a reforzarse son más bl~: 

a) Actividades tradlclonales respecto al papel de la mujer 

en el mercado de trabajo y en la sociedad en general, y 

b) El desempleo combinado con la creencia de que el pa

pel de la mujer en el mercado de trabajo es marginal (es decir, que 

las mujeres deben ser "las primeras en salir y las G\timas en entrar'') 

en caso de demanda lnsuflclente de mano de obra. 

En parte debido a estas actlb.Jdes, la educacl6n de la mujer 

y la creaci6n de lnstalaclones de capacitacl6n vocacional para muje-

res se ha descuidado; además no se ha motivado, ni a los padres, ni 

a las muchachas para que empleen las instalaciones existentes. 

Tambl~n se debe a las posiciones tradicional~ hacia el tr~ 

bajo y el desempleo femenino, el hecho de que la mayoría de los pla

nes de desarrollo no hayan logrado aprovechar las oportunidades pa

ra hacer un mejor uso de la mano de obra femenina, como un medio 

para acelerar el desarrollo econ6mi.co y social. 
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L.a tntegraci6n de la mujer al proceso de desarrollo es de 

vital Importancia para las oportunidades de éxito econ6mico; ade

mfls de que el esfuerzo para un desarrollo g!obal se ve afectado si -

los potenciales de la fuerza de trabajo femenino se descuidan, las m~ 

jeres, los niños y la vida familiar aomo un todo, están sujetos a ten

siones y presiones !necesarias. Como el uso productivo de los recu_!' 

sos humanos, femeninos y masculinos, es el factor clave en el desa

rrollo, debe darse mucha mayor atenci6n al papel que desempef'la la 

mujer (y que podría desempef'lar) en el desarrollo. 

La plena integraci6n de la mujer al desarrollo tendrfl lugar 

solo cuando los recursos humanos que ella representa no sean despe_!' 

diciados: cuando la salud y otros servicios sociales se apliquen a la -

cuesti6n de integraci6n, y cuando tengan lugar la educacl6n, la ca~ 

citaci6n y el empleo de la mujer. 

Tener derechos legales (al igual que acceso) a los medios 

disponibles para la superacl6n personal y social significa integrarse 

al desarrollo. En este sentido las oportunidades tanto de empleo por -

cuenta propia del empleo familiar, son tambi~n importantes. 

El desarrollo se desacelerará a no ser que exista una ma

yor partlcipacl6n de la mujer en todas las 6.reas y en todos los nlve-
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les de empleo• por eso mismo, las Dependencias Gubernamentales -

y otras Organizaclanes adecuadas deberían establecer polfücas y ~ 

jetlvos para el empleo de la mujer tanto en el sector p(¡bUco como en 

el privado, Para que los planes y programas destinados a Incremen

tar la partlclpacl6n de la mujer en el desarrollo, obtengan la refipue,! 

ta deseada, la mujer también tiene que tomar parte en su formulacl6n 

y ejecucl6n. 

De ah( que exista una necesidad urgente de aumentar la J>él!: 

ticipacl6n de la mujer en todas las áreas de planeacl6n para el desa

rrollo e implantaci6n, en todos los niveles de la admlnlstracl6n: lo

cales, religiosos, naclonales e Internacionales. El papel de las Org~ 

nizaclones no gubernamentales en estos esfuerzos puede ser muy im

portante, y merece reconocimiento y apoyo. 
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CAPITULO IIl 

"EL TRABAJO DE LA MUJER EN MEXICO" 

1 , ¿ Cuando y porqué trabajan las mujeres? , 

El problema se complica cuando lo que se pretende es tra

tar de comprender el trabajo de las mujeres en Latinoamérica; donde 

tanto a nivel urbano como rural se encuentran las más variadas for-

mas de produccl6n y circulaci6n, y cuya art!culaci6n con el modo de 

producci6n capitalista dominante no está aún totalmente clara, 

Algunas características del trabajo de la mujeres. 

El trabajo femenino como problema de análisis sociot6gico 

aparece como un fen6meno complejo, y si btén las relaciones de et~ 

se están presentes, no puede ser explicado en los términos tradicio

nales que 6ste supone, 

Como es obvto, no todas las mujeres trabajan en formar~ 

munerada, de la poblaci6n femenina potencialmente activa, en Amé

rica Latina solo un porcentaje que no llega a pasar del 25 % en algu

nos países lo hace. Está constitu(da por lo general por mujeres j6v~ 

nes. A partir de los 25 años de edad decrece su participaci6n en la -
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fuerza de trabajo activa. Es soltera, viuda, divorciada 6 separada; 

en los estados civiles que significan la formaci6n de una pareja (cas~ 

das 6 convicuentes) las tasas de participaci6n se reducen en forma -

significativa con respecto a las restantes. Y la participaci6n de las 

mujeres disminuye m€ls cuando tienen hijos, especialmente a partir

del segundo. 

En las &reas urbanas y especialmente en las grandes ctud,! 

des, la part lctpaci6n de las mujeres es mayor que en las €lreas rur.! 

les, aumentando tambi~n la de las mujeres casadas. 

Las ocupaciones que desempef'lan están concentradas en al

gunos rubros especiales: empleadas doml!sticas , que en la mayoría 

de los países ocupan la cuarta parte 6 más de la fuerza de trabajo fe

menina (obreras), especialmente en la confeccl6n ,oroduccl6n de ali

mentos, la electr6nica, los textiles, etc.; empleadas de oficina. (se

cretarlas, mecan6grafas, etc.), maestras y profesoras en los niveles 

pre-escolar• primario y secundario, empleadas en los servicios de -

salud (enfermeras y auxmares de enfermería). En todas estas ocuP,! 

clones llegan a significar la mitad 6 mh del personal total ocupado, 

siendo el caso del serviclo doméstico donde la proporct6n se eleva en 

algunos países como M~co el 90 %. Estas ocupaciones son las de

nominadas •ocupaciones femeninas": como se puede ver, ninguna de 
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ellas significa poder de decisi6n o capacidad de mando sobre un núm~ 

ro relativamente importante de dependientes. 

En cuanto al nivel educativo de la fuerza de trabajo en Am! 

rica Latina se observa que tienen más años de escolartqad promedio 

que la que presentan los varones, aún cuando en algunos países como 

Mi!xico, las oportunidades de educaci6n de las mujeres son menores 

que las de los var6nes. 

Los niveles de remuneracl6n en cambio, son menores que 

para los var6nes; ya sea que se paga menos por el mismo trabajo, -

ya que las ocupaciones femeninas son ocupaciones cuyos sueldos y s~ 

!arios son más bajos que los mascullnos. Un ejemplo bastante claro 

lo contituyen los niveles de remuneraci6n de los profesores pre-pri-

marios y primarios, sector ampliamente dominado por las mujeres y 

que en nuestro continente se caracterfza por tener remuneraciones -

que apenas superan el salarlo mínimo y que se equiparan muchas ve

ces con los de los obreros semicallficados, sl bt(!n tienen varios más 

educaci6n formal • 

Este no es un problema que ataf"íe a una clase social única

mente, no están concentradas las mujeres en un solo tipo de trabajo y 

en cuanto a la categoría ocupacional, sl btén se encuentran en obre-
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ras y empleadas (al igual que los var6nes), hay porcentajes impor

tantes de mujeres trabajadoras por cuenta propia y familiares no re

rn.ineradas. 06nc:te la parttcipaci6n mfls escasa es en la categorf'a pa

tr6n 6 empleador, pero tambiM ahí hay mujeres. 

Las mujeres en el Capitalismo. 

Para poder entender ~ l trabajo de las mujeres, es necesa

rio considerar a estas dentro de l.11a perspectiva más global que tn-

cluye a mujeres y var6nes dentro del modo de producci6n dominante. 

En C.ltlma instancia se trata del problema del trabajo entre sexos en 

el capitalismo. 

Como es sabido el capitalismo se caracterfza en lo funda

mental por la separaci6n entre propiedad de los medios de produc

ci6n del productor directo y por la presencia de trabajadores libres, 

que no teniendo otra mercancf'a que vender, deben wncler su fuerza -

de trabajo. 

Ahora bi6n, esta separaci6n entre prodJctor directo y pro

pietario de los medios de producci6n imptrca la separacl6n entre las 

unidades de produccl6n, el consumo y la reproducci6n se realizaban 

en una misma unidad, la unidad dom6stlca que se generaba alrededor 
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de la familia. En ella se producía para el consumo interno tanto de 

los alimentos, el vesti::lo, la habitacl6n, los utensilios, etc. 

La divisi6n del trabajo entre los sexos tendía a cubrir las 

necesidades que se generaban en el interior del núcleo familiar, y -

los hijos significaban ya sea la posibilidad de persistencia de un pa-

trimonio (como en el antiguo r-~glmen), y a la observancia de la tri-

pu 6 el grupo, como en las comunidades primitivas. 

La producci6n al Interior de la unidad domltstica estaba en 

' ' funci6n de las necesidades de consumo de la pl"'Opia unidad; así segCin 

e 1 número y la edad de los integrantes eran las necesidades de a lime!' 

to que había de producir, la cantidad de ropas, etc. 

Por lo tanto la unidad doml!stica controlaba y administra-

ba el trabajo y los Insumos de acuerdo con sus propios cálculos: si 

bi6n la autoridad y el poder a!QJ~ la línea masculina, varones y muj~ 

res que Integraban de manera arm6nica en la reallzacl6n de tareas -

que permitían asegurar la supervivencia econ6mka, blol6glca, cul~ 

ral, étc. En la medida en que cada unidad doméstica controla .a la -

vez la produccl6n y el consumo, la vida humana y la organlzacl6n so

cial tienen una armonía y complemento que se pierde de vista hoy en 

día. 
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La separaci6n entre los medios de producci6n y amplia

cl6n del mercado, y con ello toda una esfera del acontecer de los -

hombres se serparan del círculo domf,stlco: el productor directo (y

consumidor directo) deja de controlarlas. Para poder seguir subsis

tiendo el productor directo debe vender su fuerza de trabajo por un -

salarlo. Entonces las actividades que aparecían conjuntas como ta

reas necesarias para asegurar la sobrevivencia de la familia y la c~ 

muntdad, se disocian. Por un lado aparece la producci6n, por el -

otro el consumo y la reproducci6n, ya no será. posible la compra de -

las mercancías necesarias para mantener el ser vivo del productor -

directo y de los restantes mierrbros de la familia. El ciclo de cada 

dt'a para el trabajador asalariado será: venta de su fu~za de trabajo 

a efectos de obtener el dinero que haga posible la compra de mercan

cías con las cuales atender el consumo individual que sirven para su 

mantenimiento y reproducci6n. 

Se produce una dlvisi6n del trabajo sobre la ya existente. 

Los varones pasan a vender su fuerza de trabajo en el sector socia!! 

zado, en tanto que las mujeres se especializan aOn más en las tareas 

que tienen que ver con el consumo individual y las de reproduccl6n de 

fuerza de trabajo, y también una especlalizacl6n en los mercados: -

el var6n actl.ia preferentemente en el mercado de la fuerza de traba

jo, en tanto que la mujer lo hace en el mercado de los bienes de con-
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sumo finales. 

En las etapas iniciales del capitalismo. el período de ta -

manufactura y en los momentos de ta gran ln dustrla (cuando la acum.!! 

taci6n se daba a partir de la proloooaci6n de ta jornada de trabajo). -

las mujeres constituyeron fuerza de trabajo que permiti6 (por su m~ 

nor valor) obtener grandes tasas de ganancia. A ta ·vez su presencia 

en el mercado de trabajo dlsmlnuy6 el valor de la fuerza de trabajo -

del var6n adulto. Pero la brutal explotacl6n de la fuerza de trabajo 

femenino tuvo su costo. tiste se present6 cuando ta calidad de la vida 

de tas mueva generaciones-obreras aparecl6 ostensiblemente dlsml

nuída. cuando los recl1.1tas del ejército brl~lco comenzaron a esca

sear. Entonces ya ta tecnología permitía substltu(r fuerza de trabajo 

mediante miqulnas y se pas6 de la extraccl6n de la plusvalía absolu

ta. a la ptusvaU'a relattva., y las mujeres c~aron a ser rechaz!_ 

das de la fSbrlcas. LA famllia b\M"Quesa extendl6 su modelo sobre la 

famllla proletaria y las mujeres de la clase obrera pasar~ a crias -

a sus hijos. a atender ta casa y a· sus esposos. De ahora en adelan

te las mujeres formaran el ejér~lto de reserva potencial para la lndu! 

tria, llamado a tas fllas en tos casca de escasez de ta fuerza de tral>! 

jo; pero as( y todo, sucede que ciertas tareas van quedando en ma

nos de las mujerea. No toda la produccl6n de los bienes materiales 

y servicios ea realizado por toe varones. sino que van perfllando se~ 
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toras para los cuales la Industria, el comercio, el estado, etc., pr~ 

fleren emplear mujeres. Aparece entonces el mercado de trabajo f! 

menino, distinto del masculino y que como característica fundamen

tal tiende a ser una prolongacl6n de las tareas del hogar, 6 bl~n de -

trabajos que por tediosos o por exigir extrema prolljld~d se consid! 

raque no lo pueden realizar los varones. Y mientras para el var6n 

la alternativa se traduce en ocupacl6n-desocupacl6n, para las muje-

res la alternativa es ama de casa-ocupacl6n-desocupacl6n; es decir, 

mientras al var6n la sociedad capitalista lo obliga y fuerza a traba-

jar para obtener el dinero necesario para su mantenimiento y repro-
• 1 

ducci6n, a la mujer se le ofrecen dos alternativas de trabajo~ o el -

trabajo remunerado escaso y solo en ciertas ramas y ocupaciones -

muy delimitadas, 6 el trabajo no remunerado (pero no por ello me-

nos trabajo) en la casa atendiendo el mantenimiento de la fuerza de 

trabajo del var6n y de sus futuros sustitutos en el marcado de traba-

jo, 

Es en el trabajo doméstico donde se cree que se encuen

tra la naturaleza social de la mujer, En la necesidad de mantenerlo 

porque cumple funciones tanto a nivel econ6mlco, como a ntvel polí

tico -ldeol6glco, donde se pueden encontrar las determinaciones que 

permitan explicar c~mportamlentos posteriores, porque las mujeres 

siendo amas de casa, entregan su trabajo sin pasar por los mecanls-
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mos del mercado, es decír, sin que el valor que crean se realice, En 

ó!tima instancia lo que la sociedad espera de las mujeres en esta en

trega abnegada, gratuíta, cotidiana, de fuerza de trabajo, que al no -

transarse en el mercado permite mantener a la fuerza de trabajo, que 

si se transa en niveles de remuneraci6n por debajo de su ,valor. Y por 

lo tanto mantener y aumentar las tasas de ganacia de la clase que po-

see capital. (1). 

Pero la sociedad espera aCin otra cosa m6.s de las mujeres, 

al reproducir la fuerza de trabajo, al realizar el trabajo domllstlco, -
' 1 

las mujeres están trasmitiendo a las generaciones futuras, los valo-

r~es, pautas de conducta, la moral vigente; es decir la Ideología de la 

c !ase dominante. 

La mujer aislada en su casa no interactCia más que con los 

suyos, no tiene posib!l!dades de establecer contactos que le permitan 

la crítica, que le permitan hacer consciente las contradicciones a que 

está sometida a diario. 

En Ci!tlma instancia el ser madre, el ser esposa, el ser -

ama de casa: es decir, el ser mujer en las sociedades significa la e~ 

trega cotidiana de trabajo gratuífo que permite la reproducci6n mate

rial e ideo16gica del sistema. 

(1) Margaret Benston: La l!beraci6n de la mujer 
año cero, Arantca Editor, Buenos Aires 1972, 
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Se cree a partir de aquí, es donde pueden interpretarse -

las diferencias de salarios entre los varones y las mujeres, porque -

aunque todos los c6dlgos del trabajo proclaman la vigencia del princi

pio del salarlo igual por trabajo, también sabemos que en la prfictlca 

se transgrede; o bién los sueldos y los salarlos de las ocupaciones fe

meninas son mfis bajos que los de las masculinas. Cuando el var6n -

termina su jornada de trabajo se supone que ocupa su tiempo extra en 

la recuperaci6n de la energía desgastada, ya que todas las tareas co~ 

comitentes 6 previas a la reallzaci6n de su consumo Individual las r~ 

liza otra persona. La mujer en cambio, al terminar su jornada de -

trabajo no remunerado con el consiguiente desgaste, acortfindose así 

el tiempo y las posibilidades de recuperacl6n de su fuerza de trabajo, 

y por lo tanto la disponibilidad de varones y mujeres para quién lo CO:!:!, 

trata es diferente. Al capital que compra fuerza de trabajo le Intere

sa que la misma esté totalmente disponible, aCin en las horas que no 

ocupa y la fuerza de trabajo femenina dadas las características de la 

dlvisi6n de trabajo entre los sexos, no lo estfi. 

Si bi~n el sistema espera de las mujeres la entrega de tra

bajo gratufto, no estfin excluídas de la fuerza de trabajo remunerado, 

entonces surge la pregunta· ¿por que trabajan las mujeres, aCin las -

que tengan hijos?, ¿cuando trabajan? • 
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La hlp6tesis al respecto pasa por la cons ideraci6n de la -

familia, como unidad mediadora entre la sociedad, las clases socia-

les y el individuo, unidad que define los procesos sociales y encauza 

la accl6n de las personas. Es al 1( donde se dan los procesos mAs i'!! 

portantes en cuanto a la di visi6n de trabajo, en funct6n de estrategias 

de vida, a través de un cálculo racional (aunque la rrayor parte de las 

veces inconsciente), de los recursos y las necesidades, los insumos 

y los gastos. 

A mi entender, las faml lias determinan los n¡ veles de c~ 

s·-imo, tanto de los bienes ,,;aterlales como de los servicios. Las ex 

pectativas de vida para cada uno de sus miembros,· las necesidades -

de al imentaci6n, vivienda, vestuario, educaci6n, salud, recreaciones, 

etc., evalóan los recursos de que disponen; capital, si es que poseen, 

fuerza de trabajo y su valor en el mercado, trabajo no remunerado -

que es posible Invertir, etc., y en func16n de las necesidades yde los 

recursos se establece la divisi6n de trabajo: quiénes van a trabajar -

en forma remunerada, quiénes van a hacerlo en forma no remunera-

da. Es evidente que en cada clase, las aspiraciones, necesidades y-

recursos son diferentes. Los factores ideol6glcos a cerca del papel 

de la mujer, de los nii'"íos y de los j6venes, entran taniJlén dentro de 

esta evaluacl6n, y será en funci6n de todos estos elementos que sed! 

terminará quiénes y desde que momento trabajarán, en que trabajarán 
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etc. : es entonces a partir de estas estrategias que se establece el -

trabajo de las mujeres. 

En la intersecci6n de las necesidades econ6micas de la uni 

dad domt!istica y la oferta del mercado femenino, es donde se encuen

tra la lnsercl6n real de las mujeres en el mundo del trabajo remun!:. 

rado. 

Por lo poco que se sabe, parece que las poslbilldades que 

ofrece el mercado de trabajo para las mujeres de Am€irica Latina, -

están muy relacionadas con la educaci6n: es decir, en cada nivel ed.!;! 

cativo son muy pocas las posibllldades ocupacionales concretas a las 

que pueden acceder las mujeres y ya se sabe que en nuestro contine!2 

te, la educaci6n dependen del orígen de clase: así que quil!nes tienen 

las mejores oportunidades de empleo serán aquellas de los sectores 

más altos, las que han podido realizar estudios universitarios,· las -

que hablan y escriben dos o tres idiomas, etc. En estos sectores las 

mujeres casadas y con hijos pequ~os pueden trabajar sin grandes te!!_ 

siones, dado que el monte del dinero que maneja la famllla permite -

educar a los n!Flos, adquirir los servicios que sean necesarios en el 

mercado (lncluídos guarderías infantiles) y contratar servicio domé_: 

tlco que realice la mayor parte de las tareas del hogar. 

En los sectores medios asalarlaclos, serán las mujeres -
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j6venes solteras, egresadas del nivel secundario y aún primario las 

que permanecerán en la fuerza de trabajo hasta en tanto contraigan -

matrimonio. Esta parece ser la estrategia más frecuente, donde el -

trabajo dom€istico correrá por cuenta de la mujer y los ingresos ge

nerados por el trabajo de los j6venes permitirá el mantenimiento pro

pio a la vez que aumente el gasto familiar y el consecuente nivel de -

vida de sus integrantes, sin embargo; tanto en los sectores medios -

como en los populares urbanos se producen estrategias diferentes, -

que incluye el trabajo ele ama de casa. Se traten fundamentalmente -

de los casos en que la educaci6n de los niños y los j6venes se valora 

' 
altamente 6 donde las necesidades de consumo se amplían, desde el -

consumo de alimentos de mejor calidad, hasta el consumo superfluo 

6 la capltalizaci6n. Muchas veces el total del trabajo dom6stlco se -

divide siguiendo la línea sexual, y las hijas mujeres j6venes general-

merite estudiantes, pasan a realizar parte de las tareas dom6st!cas -

que desempeñaban sus madres 6 el servicio dom6stico. 

Otras veces, el lugar que deja el ama de casa es ocupado 

por algún familiar de sexo femenino (su madre, alguna hermana -

soltera, etc.), qui6n asume la totalidad 6 casi totalidad dom6stica. 

En otras estrategias generadas en los llamados sectores -

'marginales'' de las ciudades, se prefiere emplear a los niffos, aC!n -
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cuando estlln en edad escolar manteniéndose la madre como ama de -

casa. En en aquellos sectores donde no es posible obtener el dinero 

necesario más que con el trabajo de todos sus miembros, las mujeres 

se emplearán en el servicio doméstico, en ta venta ambulante y aún 

en ta prostltucl6n. 

Tambi~ es necesario considerar tas estrategias que se -

pueden generar en los sectores rurales, a partir de las familias ca"!! 

pestnas donde el trabajo en la producci6n y el trabajo doméstico se -

confunden y donde et trabajo remunerado de varones y mujeres sigue 

secuencias temporales dictadas por el ritmo de producci6n agrícola., 

aquí es importante el papel de las hijas mujeres solteras que recién 

entradas en la adolecencia se trasladan a las ciudades a ocuparse en 

el servicio dom~tico y atienden con sus ingresos el presupuesto fa

miliar. 

Merece citarse la situaci6n de dlsmlnuci6n absoluta de de

manda de fuerza de trabajo, tanto femenina como masculina, donde -

la experiencia indica la plastlcidad demostrada por las mujeres, las 

que pueden descender varios escalones en materia de prestigio ocuP! 

clonal y pasar de secretarlas de oficina a estudiantes universitarias, 

a empleadas domésticas, lavanderas, etc.; esta slti.iacl6n puede en -

alguna medida asimilarse a la de la p6rdtda de conyuge, en los casos 
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de viud€!z 6 abandono. 

Así las mujeres constituyen un fondo de reserva, tanto pa

ra el sistema, como para la familia. Para aquel como reserva de -

trabajo disponible barata, fácilmente disponible; para la familia fue~ 

te de recursos capáz de traer parte 6 la totalidad del dinero necesa

rio para el mantenimiento y la reproducci6n, entonces entrarán en -

el mercado de trabajo dentro de los límites estrechos que €!ste le fija 

y en la inmensa mayoría de los casos, en condiciones de explotaci6n 

similares 6 mayores que los varones explotados. 

2. ¿ 0.Jantas son las mujeres que trabajan?. 

En el X Censo General de Poblaci6n y Vivienda realizado 

en 1980, por la Secretaría de Programaci6n y Presupuesto a trav6s -

del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática., la fue.!: 

za de trabajo del país: es decir, la poblaci6n mexicana considerada -

como capacitada para trabajar está compuesta por 43'346,993, de -

los cuales 21 1 218, 163 son hombres y 22' 128,830 son mujeres. 

La poblaci6n que participa activamente en la vida econ6mi

ca del país está formada según el censo por 221066,084; de €!stos --

15'924,806 sonhombres y6 1 141,278mujeres, esdecirel 71.163 
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y 27,8:3 % , respectivamente. (cuadro ,.¡o.1 ). 

Del total de 4:3':346,99:3 de mexicanos que se consideraron 

en concticiones de trabajar, lo hacen solo 221066,084; es decir, un -

50,90 %. Esta cifra incluye a los temporalmente desocupados. 

Por lo que se refiere a la particlpaci6n de sexo, es decir -

a la relacl6n entre los hombres y las mujeres que trabajan, a los que 

podrían hacerlo, encontramos que la tasa entre los primeros es de -

48.94 %, mientras que en los segundos es de 51 .05 %. El resto de 

la poblaci6n, es decir 2:31499,840 personas, son menores de 12 años, 

a las cuales no se incluye como fuerza de trabajo, por que se consi

dera que es más Importante que se dediquen a estudiar, que a laborar 

productivamente. 

No se puede hablar de Milxico como una realidad hom·og~nea 

mientras que en algunas entidades, la tasa de partlcipaci6n femenina 

crece hasta hacerse comparable con países Europeos; en otras se re

duce hasta aslmllarse con regiones mucho menos des!ll'rolladas que -

México, 

Las entidades que cuentan con las más altas tasas de par~ 

clpacl6n Femenina son: Distrito Federal, Estado de México y Vera--
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CUADRO 1 

PART!CIPACION FEME•'llfo'llA E 0'11 LA VIDA ECC 0\IQMICA DE 

MEXICO 

E•'llT!DAD FEDERATIVA 

ESTADCS U1>iIDOS MEXICA1'11QS 

Aguascal ielltes. 
Baja California 1-.Jorte 
Baja Califor"ia Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Ourar"lgo 
G•.Janajuato 
G~·errero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Nayarit 
0-iuevo Le6n 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potos( 
s1na1oa 
sonora 
Tabasco 
Tamaulipas 
Tlaxcala 
Vera cruz 
Yucatán 
Za ca tecas 

,, .. , 

6' 141,278 

42,581 
120,633 

16,054 
32,020 

115, 724 
27,085 

201 ,339 
180,595 

11201,896 
89,495 

269,405 
226,100 
120;077 
402,653 
658,873 
215,806 
83,042 
43,052 

208,792 
254,985 
284,822 
51,214 
20,059 

131,655 
138, 189 
118, 580 
71. 613 

167. 402 
45,452 

449,434 
93, 555 
51, 096 

% 

100 

.693 
1.960 
.261 
.521 

1. 880 
.441 

3 .270 
2 .940 

19,570 
1.450 
4.380 
3.680 
2.090 
6.550 

10.720 
3.610 
1.350 

• 701 
3.390 
4.150 

. 4.630 
.833 
.326 

2.140 
2.250 
1.930 
1.160 
2.720 

.740 
7.310 
1.520 

.832 



cruz. Los que sustentan tos más bajos son· Baja Gatlfomla sur, -

Quintana Roo y Colima. 

A pesar de los bajos porcentajes de partlcipaci6n formal -

aún existentes, la lnclus16n de la mujer dentro de la poblaci6n econ6-

micamente activa ha ido incrementándose paulatinamente. En las Cil

timas d6cadas su evoluci6n ha sido creciente pasando del 4.6 % al -

27. 83 % en la media porcentual anual. 

PARTICIPACION FEMENI1'llA E1\I LA POBLACIQl\I EC01'llOMICAME1~ 

TE ACTIVA. 

At\iO % 

1930 4.6 

1940 7.4 

1950 13.6 

1960 18.9 

1970 19.0 

1980 27,83 

Ea Interesante sef'lalar que la 1ncorpo!"acl6n de la mujer -

al trabajo econ6mlco conserva una mantenida tendencia de lncremen-
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to, por lo cual, es de esperarse que la participaci6n actual de 72 .16% 

para el hombre y del 27,83 % para la mujer se irá equilibrando pau-

latinamente en los pr6ximos años. Este hecho en la concepci6n de la 

vocaci6n femenina ante la vida y en las Instituciones diversas que se 

ven afectadas principalmente , la familia y la organizaci6n profesio-

na! y sindical. 

Como se ha visto, la presencia de la mujer en las activid~ 

des acon6micas se mide cuantitativamente de dos maneras: una es -

la partic!paci6n femenina dentro del global de la cifra total de traba-
' 1 

jadores, es decir, de la poblacl6n econ6mlcamente activa; como ya -

decía en el caso de México es del 27 ,83 %; la segunda se expresa -

por la cantidad de mujeres que trabajan en relaci6n con el total de -

los adultos. A esta medida se le llama tasa de participaci6n, 

Se tiene que cada 100 mujeres mayores de 12 años 27. 75 

tienen formalmente una actividad, Ahora bll!n, esta es una tasa pro-

medio que varía segón las entidades, ocupaciones y tambll!n segón la 

edad. 

s: separamos a las mlijeres por categorías quinquenales -

de edades (cuadro 2), observamos que donde la tasa de partlcipacl6n 

femenina aparece mayor, es en el grupo de ~o a 24 affos (19.31 %), -
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CUADRO No. 2 

POBLACIOl'l DE 12 Af\íOS Y MAS, POR GRUPOS QUit'QUENALES 
DE EDAD SEGUN CONDICION DE ACTIVIDAD, 

Poblacl60 de 12 " de 
afíos y más. Partlcipacl6n 

TOTAL 6'141,278 100 % 

12 a 14 afíos 263, 128 4.28 

15 a 19 affos 11044,241 17 

20 a 24 af'los 11 186, 117 19.31 

25 a 29 af'los 864,712 14.08 

30 a 34 af'los 634,089 10.32 

35 a 39 afíos 544,674 8.86 

40 a 44 afíos 418,300 6,81 

45 a 49 afíos 343,996 5.60 

50 a 54 al'los 261, 736 4.26 

55 a 59 af'los 198,308 3.08 

60 a 64 af'los 138,017 2.24 

65 a 69 af'los 96,776 1.57 

70 a 74 af'los 72,254 1.17 

75 a más afíos 83,930 1.38 



seguido por aquellas que tienen de 15 a 19 afíos (17 %) • 

El trabajo de las mL1jeres es por lo tanto, un fen6meno re-

laclonado de manera muy especial con el coherte generacional. Ra~ 

ficando esta circunstancia, es muy significativo constatar que de -

61 141, 278 mujeres clasificadas como trabajadoras, el 40.65 % tle--

nen menos de 25 afíos. 

Las preguntas que se deben responder a partir de este he

cho son las de: lque pasará cuando estas mujeres j6venes trabajado-
' 1 

ras rebasen esta edad?, lsegulrán trabajando?, y para ello ¿ten

drán que modificar el modelo tradicional y su papel dom€istlco 6 ma~ 

tendrán las estructuras sociales y familiares tradicionales, en una -

situación de ambivale~cla y ambigDedad,·:que percibimos está suce-

diendo en muchos casos de mujeres casadas que trabajan? 6 ldejarán 

el trabajo para volver a una sltuact6n de dependencia econ6mica, con 

todo lo que pslcol6gica y socialmente puede significar?. 

Dentro de este grupo de edad ( 12 a 24 afies), hay un gran 

porcentaje de mujeres que están solteras (37 .35 %). Esto es slngula!:_ 

mente importante, pu€is significa que en la mayoría de los casos, el -

trabajo remunerado aCin no compete directamente con la labor dom6s-

tlca, propia de la mujer casada y con hijos. 
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.3. En que se ocupa la mujer mexicana. 

Para fines censales, las estadísticas mexicanas clasifican 

a la poblaci6n econ6micamente activa, en 11 ramas de actividad, que 

son las siguientes: 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Caza, Pesca; Expl~ 

taci6n de minas y canteras; Industrias Manufactureras; Electricidad, 

gas y agua; Construcci6n, comercio al por mayor, al por menor, R~ 

taurantes y Hoteles; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; 

Establecimientos Financieros, Seguros, Biene inmuebles, etc.; A-:::tj_ 

vidades insuficientemente especificadas; Desocupados que no han tr~ 

bajado (cuadro 3). Estas se agrupan a su vez segCln sectores~ prlm~ 

ria, secundario 6 terciario. El primero comprende las actividades -

relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; 

el secandario incluye las ocupaciones relacionadas con la industria, y 

el terciario ambas situaciones. 

Hay en el perfil global ocupacional del trabajo femenino una 

persistencia de las pautas tradicionales, labores que antes realizaba 

al interior y ejecuta ahora al exterior. 

A primera vista resalta la diferencia mayoritaria de parti-
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POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGUN RAMA 

DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(SEXO FEMENINO) RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Grupos Quinquenales Pob 1 aci 6n eco 
de edad n6micamente :- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Activa. 

12 - 14 años 263128 47617 2966 19314 297 11186 16329 1917 941 65217 43429 395 
1~ - 19 años 1044241 99004 24819 133161 3207 47365 93828 11206 15557 247723 354058 4313 
20 - 24 años 1186117 91817 30368 153674 5490 38558 94204 16498 31168 247145 469296 7299 
25 - 29 años 864712 84390 21535 103504 4172 27862 71731 13743 19289 177680 337810 2996 
30 - 34 años 634089 69586 16298 73310 3056 20687 60375 9606 10530 131292 237556 1793 
35 - 39 años 544674 72351 13954 57048. . 2278 17972 58749 7274 6476 108068 198230 1319 
40 - 44 años 418300 60620 11559 41432 1747 13475 49918 3555 4420 78191 150478 1105 
45 - 49 años 343996 54919 10028 31586 1247 11390 43343 3919 2901 60914 122812 937 
50 - 54 años 261736 43671 7927 22466 975 8491 33500 2702 1983 45412 93907 702 
55 - 59 años 189308 33014 5795 15688 629 6181 24221 1879 1326 32291 67776- 508 
60 - 64 años 138017 28271 3513 10155 369 3940 16689 1114 857 23534 49144 431 
65 - 69 años 96776 19340 2520 6757 290 2782 11992 834 528 16430 34988 315 
70 - 74 años 72254 16557 1663 4609 169 1888 8263 503 352 11755 '26229 266 
75 y más años 83930 20474 1608 4898 123 1971 8586 651 428 13213 31620 358 

I 

ACOTACIONES. 

( l ) Agricultura, Ganadería, Cza, Silvicultura y Pesca, (7) Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 
(2) Exploración de Minas y Canteras. (8) Establecimientos Financieros, Seguros, Bie-
{3) Industrias Manufactureras. nes Inmuebles , etc. · 
{4) Electricidad, Gas y Agua. (9) Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
{5) Construcci6n. {10) Actividades insuficientemente especificadas 
{6) Comercio al por Mayor, al por Menor, Restaurantes y (11) Desocupados que no han trabajado. 

Hoteles. 

X Censo General de Población y Vivienda 1980. 
Resúmen General abreviado 1984. 



cipaci6n de la mujer en el rengl6n de servicios frente al hombre. Se 

trata principalmente de la realizaci6n de actividades domésticas re

m1.meradas (como extensi6n de la pauta tradicional), de ciertas acti~ 

dades no funcionales y de oficina. 

En cambio, se observa una baja proporci6n de las activtd~ 

des pl"imarias de la mujer comparadas con las del hombre. Esto ha

bla de una estructura de dependencia en la economía familiar campe-

sina; como la actividad primaria de la mujer se realiza sin remuner~ 

ci6n, los datos estadísticos no la registran. 
'' 

El cambio hay que observarlo principalmente en la partlc.!, 

paci6n dela mujer en la industria y ésta, como veremos, es aCin ti-

mitada 

a) La mujer que trabaja en el campo. 

En primer lugar, tenemos a las mujeres que laboran en -

actividades relacionadas con la agricultura, ganader-fa, silvtcultur-a, 

caza y pesca; ellas constituyen en total 742,631 m1.1jeres que slgnl-

fican el 12.09 % de las trabajadoras. Si comparamos esta cifr-a con 

la involucr-acl6n de los hombres (31.12 % ) en este r-engl6n, consld.!l 

r-ado como el sector más tradicional de la economía, podría pensal"-
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se que la particlpacl6n laboral femenina tiene reflejos de mayor mo

dernismo, que la masculina. Sin embargo, esto no es así, dado que 

las cifras censales en este rengl6n dlflcllmente podrían considerarse 

como un indlcadOI" real de lo que significa la colaboracl6n femenina, -

en la vida econ6mica de las áreas rurales. En primer lugar', el mi!_ 

mo concepto censal se presta a confusi6n, pu€1s cuando incluye fol"ma_! 

mente bajo la denominación de poblaci6n econ6micamente activa a las 

pel"sonas cuyo trabajo consiste en ayudar a algCin miembro de la fam_! 

lla sin recibir remuneración perscnal por ello, para ser considerado 

como tal, requiere que durante el afio de 1979, rubiera laborado de -

15 a más horas por semana, medida que refleja más bl~ una concep

ci6n urbana e industrial y que es diflcllmente mensurable en el campo. 

En estas circunstancias fáci !mente se escapa tnformaci6n 

sobre personas que no pueden recOl"dar o calcular su tiempo de dedl

caci6n; así corno de aquellas que hayan trabajado en forma más eve~ 

tual, característica que acompaf'la fl"ecuentemente las labores extrad~ 

m€1stica femenina. 

Por otro lado no hay duda que hay mucho trabajo femenino 

propio del sector, pero que queda escondida en otros renglones; tales 

como: actividades rurales, artesanales, comercio Nral, etc. ya que 

generalmente la mujer combina con otras sus labores agrícolas, que 
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en la mayoría de los casos forman parte de la empresa familiar. 

En 1980 se contabilizaron en el país 331807,526 mujeres, 

de las cuales viven en el campo (localidades mel"\ores de 5000 habita!:!_ 

tes) alrededor de 3'000,000, siendo la familia campesina.práctlcame~ 

te una unidad de producci6n y autoconsumo, el papel del ama de casa 

adquiere una gran importancia real, pero escaso nlvel social. La pr~ 

paraci6n de alimentos, el cuidado de la salud familiar y la provisi6n -

de vestido, están a cargo de la mujer que juega un papel clave, en una 

economía de superviviencta. 

Dentro de este rengl6n se incluyen, el cuidado de los anim~ 

les que, como gallinas, pollos, puercos y conejos, pueden cooperar a 

la al!mentaci6n familiar y a las pequeñas huertas de hortalizas. 

Por otro lado, normalmente sus funciones domlisticas se -

tienen que combinar con labores artesanales, sin que pueda dejar de -

participar como mano de obra extra en las tareas del campo, siempre 

que ~tas la requieran principalmente ·en las €!pocas de siembra y co

secha. No hay que olvidar que la mujer campesina se convierte muy 

frecuentemente en jefe de familia, el empobrecimiento del campo y -

el crecimiento demog,..afico entre otros, constituyen factores que ori

llan al hombre a abandonar temporal 6 definitivamente la tierra. Las 
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migraciones hacia las Ciudades y el bracerismo hacia el extranjero, 

forman parte de la vida del campesino. La mujer, esposa y madre, 

debe entonces hacerse cargo de la pequel"ia produccl6n y del sostenl-

mlento de la famllla. La mujer soltera toma tambl6" el camio de la 

ciudad. 

b) La mujer que trabaja en la Industria. 

Sin embargo, la mujer participa muy reducidamente en al

gunas lndustrlas tales como· la de la construccl6n y las relativas a -

la extracci6n del petr6leo, gas natural y la explotaci6n de minas. T~ 

do ello ocupa solamente a 1'069,907 mujeres, que significan el 4.8 % 

del total de trabajadores. 

Esta ausencia ha sido determinada por la costumbre que se 

ha visto formalizada por el establecimiento de leyes proteccionistas 

de la mujer, al mantenerla alejada de labores insalubres. 

Estas que pudieran considerarse a primera vista 6 distan

cia como favorables hacia la mujer, han sido uttltzadas como un ele

mento de dlscrimlnacl6n, que ha limitado las oportunidades de la mu

jer. 

Dentro del sector lndustrlal la mujer se ha vista mb favo-
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rablemente dirigida hacia la Industria de la transformaci6n. 

De un total de 2'575, 124 demex!canos que se ubican labo

ralmente en este rengl6n, 677 ,602 son mujeres. Estas constituyen a 

su vez 11 • 03 % de la poblaci6n femenina trabajadora. 

Podemos observar que la presencia femenina está prlncl-

palmente localizada en la fabrlcact6n de prendas de vestir y en la de 

los al !mentes. Esto refleja tamb!~n la persistencia del patr6n tradlcl~ 

nal de domesticidad del trabajo femenino aún cuando ~ste haya salido 

del umbral familiar. 

Efectivamente, la mujer acompañ6 al traslado de ciertas -

actividades tradicionales de su contexto dom€istlco, al control fabril, 

siendo la fabricacl6n de prendas de vestir la úriica rama que ocupa -

m&s mujeres que hombres. 

Dentro de este rengl6n se incluyen muchos trabajadores -

que confeccionando las prendas, ya sea en su domlclllo, en una fábrJ. 

ca 6 taller, laboran a destajo: es decir, cobrando en proporct6n al -

trabajo realizado. Este es el caso de las maqulladoras, las obreras 

reciben el material que se llevan a coser a su casa, entregando al fi

nal de la jornada tantos cuellos cosidos, tantos bolsillos pegados 6 -
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tantas prendas armadas. Con esta forma la relacl6n obrero-patrona~ 

el patr6n elude fácilmente cualquier tipo de compromiso salarial y -

por supuesto, toda forma.de prestaci6n social. 

Cuando las actividades laborales se realizan al interior del 

hogar, aGn cuando pueda superarse que lleva aparejada la ventaja de -

ser más compatible con su petici6n de madre, en realidad resulta dtl! 

favorable para el desarrollo de una conciencia de clase y una particl-

paci6n sindical. 

cabe mencionar que el nacimiento de la obrera mexicana es 

anterior al Impulso industrial propiciado en M~xico, a partir de la d&-

cada de los 40, en un esfuerzo pOI" sustiturr importaciones y no com

parte siempre el auge que aquel logra. 

un ejemplo de esto lo tenemos en la industria textil, en la 

que la partlcipaci6n de la mujer ha sido tradicionalmente considera

ble. A pesar de la antigQedad de sus inicios (1831) y del desarrollo 

que ya hab(a alcanzado a finales del siglo pasado con la Companra In-

dustrlal de Ortzaba (1889), lnclu(das las fábricas de R(o Blanco, de -

los Hilados y Tejidos Santa Rosa (1896), la de Santa Marra la Rivera 

y de Hlp6llto c. Charmon (1096), nunca ha podido dejar de ser consi

derada como una ldustrla Incipiente. (2). 

(2) Trajo Reyes SaOl. Industrtallzacl6n y empleo en M6xlco 92 
F .e.E. M6x. 1973, P'gs. 17 y 55, 



El carácter tradicional de la Industria textil ha hecho que -

sea desplazada en térmlnos generales por las empresas grandes y m~ 

ciernas altamente tecnificadas, que ocupan poca mano de obra. Esto -

ha repercutido en forma negativa en el desarrollo de la mujer trab~ 

jadora, dependiente de una industria tradicional en crisl$ y con crite-

rios cerrados en las relaciones laborales y en las prestaciones socia-

les. 

Así mismo la fabricacl6n de fibras slnMticas ha sido un fac 

tor de crisis para la industria textil. Lo contrario podría afirmarse 
• 1 

de la Industria de allmentaci6n; en ésta se conjuga el auge con la par

tlcipaci6n de la mujer. 

c). La mujer que trabaja dando servicios. 

A pesar de la Importancia del papel desempef'lado por la in

dustria de la transformaci6n para la lncorporaci6n de la mujer a la '!! 

da econ6m!camente activa, hay que reconocer que es el sector tercia-

rio el que ha aglutinado al mayor nómero de ellas. Estas se ubie{ln -

en los niveles que requieren poca 6 nula capacitaci6n, lo que trae c~ 

secuencias, una ausencia de califlcaci6n, Ingreso y nivel de vida. 

De los 61 141,278 mujeres que laboran 21024,500 es decir, 
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el 33,03 %, por cuanto lo hacen en actividades comprendidas en el -

sector de servicios. Dentro de €il se agrupan cuatro grandes tipos de 

servicios: Transportes, Gobierno, Comercio y Servicios propiamen

te dichos. Por lo que se refiere a los dos primeros es decir, Tran~ 

porte y Gobierno, vemos que acogen a 870, 730 y 51, 591 mujeres -

respectivamente, que se encuentran dedicadas en su mayoría a laborar 

secretariales 6 administrativas. 

En 1970, el IX Censo General de la Poblacl6n nos señal~ 

ba a 333, 941, mujeres mayores de 12 años dedicadas al rengt6n del -

comercio, en su mayoría como vendedoras. Para 1980 el X Censo, 

indica en este mismo rengl6n un total de 591, 728, es decir, apare

ce una diferencia de 257, 787 mujeres, que significa un incremento -

del 77 .19 % , respecto a la dllcada anterior. 

Cabe mencionar la reserva que hay que mantener en· cuanto 

a cualquier tipo de comparaciones, entre las cifras contenidas en los 

diferentes censos de poblaci6n. El a~n por mejorarlas ha hecho va':":' 

riar algunos criterios clasificatorios y con ello ha imposibilitado la 

comparabilldad; se ha encontrado esta situacl6n repetidamente pre-

sente,por lo que evito al rráxlmo las confrontaciones entre ambas fe

chas, pués es dlf(cll estar seguro de que se están tratando contenidos 

similares. 
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Es alarmante así m!smo, observar como se ha incrementa 

do la cifra de personas incluídas como realizando actividades insufi

cientemente especificadas y :¡ue por lo tanto, queden al márgen de -

dasificacl6n 747,525 en el censo del 70 y 2 1267,333 mujeres en -

el de 80. 

Estas limitaciones son especialmente lamentables si se ti~ 

ne en cuenta que los censos de poblacl6n son prácticamente los Gntcos 

documentos en los cuales se maneja informaci6n diferenciada por sexo 

,,. que por lo tanto, permite observar la situaci6n específica de la mu-

j•3r. 

Además de la poblaci6n femenina que trabaja en oficinas del 

gobierno ó en actividades realcionadas con el transporte y el comercio, 

se presenta ante nosotros un contingente de mujeres ocupadas en los -

más variados menesteres: 51 225,275, el 85,08 % de la pOblaCi6n ec~ 

n6micamente activa femenina, que constituye el rengl6n de servicios 

propiamente dichos. 

En esta línea quedan lncluídas, desde servicios de aseo, de 

preparaci6n y venta de alimentos, hasta la presentaci6n de enseilanza 

en centros universitarios, y la realtzaci6n de ln~stlgacl6n de Instt~ 

clones Científicas, pasando por la partlcipacl6n en los medios masl-
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vos de comunlcaci6n, servicios telef6nlcos y telex, servicios de asl~ 

tencla social, reparacl6n de aparatos y maquinaria, pertenecientes a 

organizaciones religiosas, servicios profesionales, etc. Dentro de

esta amplia gama de ocupaciones, la que reCine el mayor nCimero de -

personas del sexo femenino, es la correspondiente a "oficinistas" -

870,430 mujeres trabajando en actividad. 

d). La mujer profesionista. 

Hay que recordar que las mujeres profesionistas en nues-

tro país, apenas están entrando a una segunda generaci6n y el hecho -

de que la mujer no solo trabaje, sino destaque está haciendo uñicos -

una conciencia anacr6nica no solo existente entre los hombres, sino -

también en las mujeres. 

un campo prefeslonal es un campo de batalla donde todos -

(y todas) tratan de destacar a costa de los demás. Pero las mujeres 

nos encontramos ante dos desventajas: una, el que por ser nueva jug! 

doras no hemos acumulado ese conocimiento sagáz que nos permitiría 

no ser tan lngl!nuas y tan wlnerebles a los engai'los y a los golpes; la 

segunda desventaja es blén sabida, los gremios de hombres se defl~ 

den a capa y espada de la lntrusi6n de las mujeres mediante el sexo, 

hacen dlfícll et que una mujer estudie, la desCl"lmlnan en los nombra-
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mientes, le asignan los peores trabajos y te pagan sueldos más bajos 

que a los hombres que ocupan el mismo tipo de empleo, y ya resulta 

ridícula la justiflcacl6n que dan para ello las autoridades (hombres) 

y los patrones (hombres), que argumentan que tos hombres sostienen 

a fam(lias ¿ como pueden decir eso, en un país con un a,ltísimo nCim~ 

ro de familias sostenidas por la madre ónicamente? ¿ y las viudas, 

las divorciadas y las solteras?. La dlscrlmlnacl6n en et trabajo tf.e-

ne como objetivo seguir perpetuando la poslc!6n de poder del hombre, 

al obligar a las mujenes a seguir dependiendo de 61 econ6micamente • 

• 1 

Dentro del rengl6n de servicios puede consider-arse (por lo 

c¡L:e suponen de reconocimiento social y de remuneracl6n econ6mlca), 

.'.1es como enseñanza en universidades 6 partlcipaci6n en institutos -

de Jnvest!gaci6n y Servicios Profesionales, intervienen apenas 71, -

727 mujeres, que significan solamente el 1 .16 % del total de las trab~ 

jadoras. 

La calidad en la f0/"macl6n de tos estudiantes es de vital -

importancia, porque dado el sexismo que impera en el campo profe--

sional, nosotras tas mujeres profesionales tenemos que estar mejor -

preparadas que nuestros equivalentes mascullnos. 

Las mujeres y los hombres tenemos Iguales capacidades -
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y conforme el país vaya necesitando profesionales altamente capaci

tados, el sexismo resultará cada vez más insostenible. 
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CAPITULO JV, 

OONDICION JURIDICA DE LA MUJER. 

1 • Los derechos de la mujer. 

El primer derecho de la mujer es el ser el la misma, ser -

mujer y no buscar sus medios de desarrollo en la imitac!6n del hcimbre. 

Todo ser humano tiene el mismo derecho al desarrollo de su personali

dad, a la bósqueda de su felicidad y de su perfecci6n; pero hay diferen

cias que distinguen profundamente al hombre, de la mujer. Imponer -

a la mujer la misma vida que al hombre, concederle el mismo estatuto, 

es violar su derecho a ser diferente. 

El g~nero humano es el horrt>re y la mujer conjuntamente, 

investidos de una dtgntdad igual, destinadas a una perf'eccl6n, pero di

ferentes, completándose con sus dlferenctas. 

Es una tnjurla para la mujer , el negarle el derecho y el d,!: 

ber de llegar a un desarl"ollo intelectual lgual al del hombre. La igual

dad de la (nstrucci6n es una cond!cl6n necesaria de ley de Igualdad mo

ral y de la colabOl"acl6n plena. Pel"o si bt(in la mujer tiene derecho a 

un igual desenvolvimiento intelectual, tiene det'echo igualmente a una -

formaci6n difel"ente. 
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-'. 

En materia política justo es que la mujer disponga de un m~ 

dio para hacer valer sus reivindicaciones. En el estado, la mujer está 

más inclinada a preocuparse por la Infancia, a asegurar los derechos -

de las trabajadoras. '' La mujer debe contribuír, expresa Pío XII, c~ 

mo el hombre, al bi6n de la ciudad, en la cual la iguala en dignidad". -

Siempre se ha admitido a la mujer en las más altas de las funciones -

públicas: la funci6n de soberana; llena está la historia de maravillosas 

figuras de reina.s y regentes. 

Al iniciar el siglo, el derecho de la familia era una super".!_ 

vencia del derecho romano y del econ6mlco, de donde resultaba un r6g_!. 

men patriarcal y la siguiente subordlnaci6n de la mujer. 

La· revoluci6n mexicana de 1910, entre otras reformas tra~ 

cel"\dentales, 1n!cla la batalla por la liberacl6n de la mujer. 

Las disposiciones de la ley de relaciones famlllares, la de

claracl6n de derechos sociales de 1917 y sobre todo, la partlcipacl6n -

creciente de la mujer en la vida social activa y en el proceso econ6mico, 

despertaron su conctencla y la lanzaron a la lucha por una comprensi6n 

mejor de la naturaleza rumana, que es una misma en los dos sexos, Pl1!: 

tlcularmente en la vida del espíritu. Fue una. lucha por la igualdad en el 

derecho constltuctonal, en el de la familia y en el del trabajo, 
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Las disposiciones aprobadas el 23 de enero de 1917 son las 

siguientes: prohiblci6n de las labores insalubres ó peligrosas, el traba-

jo nocturno industrial y el de los establecimientos comerciales desput;s 

de las diéz de la noche, prohibición de la jornada extraordinar la, un -

gr· .. po de normas, que trataba de la protección especial a las madres. 

\ 

Las transformaciones del derecho civi 1: El C6digo Civil de 

1928 qt..e sustituyó a los códigos del siglo pasado, cont1ene una gran her-

mo~< 1 declaración en su artículo segundo: '' La capacidad jurídica es -

igu' para el hombre y la mujer, en consecuencia, la mujer no queda so . -
r··ettda por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisici6n y -

f'j0rcicio de sus derechos civiles". Sin embargo los artículos 168 a -

17") cr'earon un régimen especial r:ara la relación de trabajo: el primero 

decía que, ·~staría a cargo de la mujer la dirección y cuidados de los tra-

bajos del hogar••, de cuyo principio se deriva el artículo 169, que'' la -

mujo3r pod(a prestar un trabajo, siempre que no se perjudicara su mi-

sión '', en tanto que el artículo 170 prevenía que ''el marido podía opo

nerse al trabajo de la mujer", en la inteligencia de que si los conyuges 

no llegaban a un acuerdo, lo resolvería el jul!z. 

La Ley de 1931 mantuvo las prohibiciones del b-abajo en la-

bores tnsalubres 6 peligrosas, el trabajo nocturno industrial y el com~ 

c!al después de la dléz de la noche. En cambio, en el problema de la -
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capacidad de la mujer para prestar sus servicios se nota progreso: el 

artículo 21 decret6 que : '' La mujer casada no necesitaría el consenti

miento de su marido para celebrar el contrato de trabajo, ni para ejer

citar los derechos que de él deriven·•. 

La forma constitucional de 1953: la modlf!caci6n di6 a los -

conceptos del pueblo e Igualdad política, su sentido universal y proplcl6 

la aparlci6n de ideas nuevas para la soluci6n de los problemas naciona

les. La igualdad de los se.xos en el derecho privado y en el trabajo, era 

una cuestl6n de tiempo, pero nada podría detenerla. 

Las reformas de 1962; las ¡n(ciatlvas de reforma a la Ley -

de 1931 no tocaron las normas constitucionales sobre el trabajo de las -

mujeres, lo que vino a reforzar la tendencia a la igualdad de derechos 

del hombre y de la mujer. 

La Ley de 1970: el poder ejecutivo no decid!6 la reforma -

de los textos constitucionales, por consiguiente· subslstl6. ta prohlblcl6n 

del trabajo femenino en labores peligrosas e insalubres, el nocturno In

dustrial y el comercial despu~ de las dl6z de la noche y la jornada e~ 

traordlnaria. 

Las reformas constitucionales y legales de 1974. 
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Es en este año cuando las mujeres alcanzan la victoria final 

a su lucha, ya que en el nuevo artículo cuarto de la Constituci6n estable-

ce que: todos los seres humanos son iguales sin distinci6n de sexo, ya 

que son iguales por naturaleza, " el var6n y la mujer son iguales ante -

la Ley", Necesariamente reformaron otras normas constil:)Jcionales -

que otorgaban un trato diferente para el hombre y la mujer. 

2. constltucl6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 4o.- '' El var6n y la mujer son iguales ante la Ley, 
' 

ésta protegerá la organlzaci6n y el desarrollo de la familia. Toda pers~ 

na tiene derecho de 6 a decidir de manera libre, responsable e informa-

da, sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Toda persona -

t\ene derecho a la proteccl6n de salud, la Ley definirá las bases y mod!!_ 

lldades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la cdlcu- -

rrencta de la Federact6n y las entidades federativas en materia de salu-

bridad general, conforme a lo que dispone la fracci6n XII del artículo -

73 de esta Constltuci6n. Toda famll la tiene derecho a disfrutar de vi-

vtenda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Es deber de los padres, pre

servar el derecho de los menores a la satisfacct6n de sus necesidades y 

a la salud física y mental. La Ley determinará los apoyos a la protec-

ci6n de los menores, a cargo de las 1nstituclones PCibltcas ". 
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con esta disposici6n legal, se está dando a la mujer el der!: 

cho de ser ella misma, es decir, protegiendo su situaci6n en su carác-

ter de ser humano. 

Algunos autores dicen que, esta dectaraci6n resulta dogmá

tica, ya que es contraria a la condici6n natural de tas personas perten~ 

cientes a arrbos sexos, pu€ls la igualdad legal absoluta entre ellas no -

puede jamás existir, y además tanto el hombre como ta mujer por su -

carácter de gobernados, tienen las mismas garantías constitucionales. 

A pesar de las críticas anteriores, resulta de suma importancia que --

haya sido asentada la igualdad de la mujer ante et hombre, con el fin -

de que €lsta sienta la ptena seguridad de alcanzar su desarrollo, tanto -

intelectual, como moral en nuestra sociedad. 

Las fracciones II, V y VII del artícutq 123 de la constltu

cl6n, proporcionan tas bases de la protecci6n legal de tas mujeres. Di! 

pone ta fracci6n VII del artículo 123 de la Constituci6n, que para trabajo 

igual, corresponde salarlo igual, sin tener en cuenta et sexo del trab~ 

jador. Esto seguirá siendo letra muerta, mienras el trabajo de tas -

mujeres no sea trabajo ca liflcado y su aprendizaje se reduzc'a a la prá~ 

tica adquirida en los empleos obtenidos, por lo mismo no se le podrá -

dar igual remuneraci6n por un trabajo que no es igual. 

La fracci6n 11 del artículo 123 de la constituci6n, prohibe -
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el t:l"abajo nocturno de las mujeres en los grados diversos, de una ma

nera absoluta en la industría y después de la diéz de la noche eO los es

tablecim;.entos mercantiles. La Constltucl6n prohibe asr mismo, el tr~ 

bajo que se desarrolla en los establecimientos comerciales después de -

las diéz de la noche; estrictamente aplicada esta dlsposici6n, debería -

impedir el trabajo de las mujeres en los teat:l"os, cafés, restaurantes, -

etc, y ninguna legislaci6n ha considerado conveniente prohibir el trabajo 

nocturno de las mujeres de los establecimientos comerciales, ni aCin la 

Org,,,.nizaci6n lnternacional del trabajo ha hecho ningCin esfuerzo por lo-

3. C6digo Civil. 

E 1 motivo de éste• han sido las necesidades econ6micas y -

jurídicas de las distintas 13pocas • infundado en que las relaciones entre 

los individuos deben ser reguladas sin favorecer a Intereses exclusiva

mente particulares afectando a la sociedad en general. 

Por ot:l"a parte, no se considera a la leglslaci6n como un c~ 

junto de principios te6ricos qLe se desarrollan con el rigor de un razo-

nam\ento 16gico, No debe olvidarse que es un conjunto de reglas de c~ 

ducta y que en la vida no tiene la inflexibilidad de la lfnea recta. 
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3.1.- Matromlnlo. 

Se igual6 la capacidad jurídica del hombre y la mujer, es~ 

blecléndose que llsta no quedaba sometida por raz6n de su sexo, a res

triccl6n legal alguna en la adqulsicl6n y ejercicio de sus derechos. Co

mo consecuencia de esta equiparacl6n, se dl6 a la mujer domicilio pro

pio, se dispuso que twtera en el matrimonio autoridad y conslderacl6n 

legal iguales al marido y que por lo mismo de comCin acuerdo, arregl~ 

ran todo lo relativo a la educacl6n y establecimiento de los hijos, y a -

la administración de los bienes de éstos (artículos 162 y 168 del C6d..! 

go Civil). 

Tambl~n se establecl6 que la mujer pudiera, sin necesidad 

de autorizacl6n marital, servir en un empleo, ejercer una profesi6n 6 

il'ldustria, 6 dedicarse al comercio; con tal que no ~esculdara la dlr-ec

cl6n y los trabajos del hogar. Artículo 169. 

En el artículo 172 del C6digo Civil, se otorga a la mujer la 

capacidad para administrar libremente sus bienes y disponer de ellos, 

tarrbíen puede admlnlstrar los bienes pertenecientes a la sociedad con

:yugal, si así futi convenido con su esposo. 

3.2.- concubinato. 
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Por concubinato público, debe entenderse aquél en que no se 

ttenen ningunos escrúpulos para vivir en el mismo domicilio y darse al 

trato de esposos, los concubtnos y para lo cual han transcurrido cinco -

años ó hayan tenido hijos, mismos que tienen derecho a heredar de acue.!:. 

do al artículo 163 del C6digo Civil. "La concubina y el concubino tie

nen derecho a heredarse recíprocamente, aplicándose las disposiciones 

relativas a la sucesión del conyuge, siempre que hayan vivido juntos co

rno si fueran conyuges, durante los cinco af'los que precedieron inmedia

tamente a su muerte ó cuando hayan tenido hijos en común y que ambos 

hayan permunecido 1 ibres de ,.,...,trimonto. durante el concubinato •. , 

Si al morir el autor de la herencia, le sobreviven varios -

concubinas 6 concubinas 6 concubtnartos en las condiciones menciona-

das al principio de este artículo, ninguno de ellos herederá. 

3,3.- Capacidad Jurídica de la mujer. 

Es en esta materia donde se ve también con tocia clarldad.i -

el concepto de inferioridad en que nuestras instituciones jurfdlcas tienen 

sumida a la mujer, ya que de manera general han establecido en el Libro 

primero, Título primero, artículos 22, 23 y 24 que: 11la capacidad jur.! 

d!ca de las personas físicas se adquiere por el nacim~ento y se pierde -

por la muerte, pero desde el momento en que un Individuo es concebido, 
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entra bajo la protecci6n de la Ley y so tiene por nacido para los efectos 

declarados en el c6dlgo clvtl. 

Se considera restrlcci6n a la J)ersonalldad jurídica: la me

nor de edad, el estado de tnteracci6n y las demás tncapacldades esta

blecidas por la Ley; pero los tncapaces pueden ejercitar sus derechos 6 

contraer obllgaciones por medio de sus representantes; así mismo el -

mayor de edad tiene la facultad de disponer llbremente de su persona y 

de sus bienes, salvo las llmitaciones que establece la Ley. 

A prop6sito de esta preclsl6n de la Ley, quisiera hacer br~ 

vemente la historia de la definlcl6n de Notarlo, la Ley de 1932 deflnra 

al Notario como: " el f\JlcioOal"lo que tiene fli pública para hacer cons

tar ".-bajo la vigencia de esa Ley inicl6 su práctica notarial la Srtta. 

ANGELINA DOMERQ BALSECA,. que present6 sol~cltud de reconoci

miento de práctica notarial, porque para ser acreditado como aspira~ 

te era necesario estar en goce de los derechos de ciudadano, calidad -

que no tenía la aspirante en raz6n de su sexo. La constituct6n en esa -

€!poca no había reconocido la calidad de ciudadana a la mujer, no es st -

no en 1953 que se reform6 y se le otorg6 este derecho, sin embargo se 

le concedl6 amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Naci60. La 

Srlta. DOMERQ, present6 una 6 dos oposiciones, no estoy segura, para 

obtener la patente de Notario, stn haberlo logrado. cuando tntct6 su -
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v !gencla la Ley del Notario en 1945, decía que: " el 1-Jotario era la per-

sana in vestida de fé pública ''. En 1966 se modific6 la Ley, que: " Nota 

rio era la persona, var6n 6 mujer •••••..• ". 

La nueva Ley de Notario no hace especial refer~ncia al sexo 

del funcionario, porque no hay necesidad; af.ortunadamente la maduréz 

social ha perm~tido reconocer la capacidad de la mujer para el desem~ 

ño de múltiples cargos, en este caso el de Notario. (1). 

4. Ley Federal del Trabajo. 

Es en esta Legislaci6n, donde a pesar de la igualdad de los 

sexos no ha impedido que los legisladores' establezcan protecci6n espe-

cial para las mujeres, en cuanto a trabajo se refiere, debido al prop6-

sito biol6gico y social en funci6n de la conservaci6n de la especie. Es -

por eso que se asientan tos mismos derechos y obligaciones dentro del 

artículo 164, y se especifica que las modalidades que se consignan en -

este capítulo, tienen como prop6sito fundamental, la protecci6n de la -

maternidad (Artículo 165). 

Por esto, se estima conventente que cada dfa se acentCie --

más et prop6stto de cuidar a la mujer por razones de orden blol6gico, 

en determinadas labores peligrosas 6 insalubres, que pueden originar -

(1) Derecho Notarial, B. P€!rez Fernflndez del Castillo 
Ed. Porrúa, Me~lco 1983, pp. 146-147. 
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graves dal'los en los personal 6 en el descendiente fuel"a de los estados 

de gestacl6n y lactancia. 

Artículo 166,- CUANDO SE PQ&'llGA EN PELIGRO LASA

LUD DE LA MUJER O LA DEL PRODUCTO, YA SEA DURAl'llTE EL E§_ 

TADO DE GESTACION O LACTANCIA, SI•'ll QUE SUFRA PERJUICIO -

E•'ll SU SALARIO, PRESTACIQ&'llES Y DERECHOS, 1'110 SE AJORA U"Q. 

LIZARSELE E1'll EL TRABA.JO l'llOCTUR•'() IDUSTRIAL, E1'll ESTABL~ 

CIMIE•'llTOS COMERCIALES O SE SERVICOS, DESPUES DE LAS -

DIEZ DE LA &'llOCHE, ASr COMO TAMPOCO E•'ll HORAS EXTRAORDI

•'llARIAS. 

Ha sido un gran avace para la causa femenina y en particu

lar para las madres trabajadOl"as, que se estableclel"an sus del"echos -

legalmente, tales como: 

1.- Durante el embarazo no reallzal"án trabajos que exijan esfue!: 

zos consldel"ables y signifiquen un peligro para la salud, en r.!: 

lacl6n con la gestacl6n, tales como: levantar, tirar 6 empujar 

grandes pesos: que produzcan trepldacl6n, que requieran estar 

de ple durante largo tiempo 6 que actOen 6 pueda,n alterar su -

estado psCqulco 6 nervioso. 
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2. - Dlsfru tar de un descanso de sus semanas anteriores y seis po~ 

teriores al parto, 

3. - Los períodos de descanso a que se refiere la fracci6n anterior, 

se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso .de que se e~ 

cuentren i mposibllltadas para trabajar a causa del embarazo 6 

parto. 

4 .- En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios 

por día, de media hor:_a cada uno, para alimentar a sus hijos, -

en el lugar adecuado e hlgi~ntco que designe la empresa. 

5. - Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracc16n 

II, perciblrán su salario íntegro. En los casos de pr6rroga -

mencionados en la fraccl6n III, tendrán derecho al 50 % de su 

salarlo por un período no mayor de sesenta días. 

6.- Regresar al puesto que desempeñaban, siempre y cuando no -

haya transcurrido más de un año desde la fecha del parto y ••• 

7 .- Que se computen en su anttgCledad, los períodos pre y posna

tales, 

5. Otras Disposiciones Legales. 
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5.1. Ley del I.M.s.s. 

Es importante para el I .M .s .s,, especificar qui6nes son -

sujetos de aseguramiento para lo cual asiente sus bases, en el arttculo 

12 de dicha Ley, los cuales serin: 

1 .- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una re

laci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé or(gen y 

cualquiera que sea la personalidad jurídica 6 la naturaleza ec~ 

n6mica del patr6n y aón cuando esté en virtud de alguna Ley e~ 

pecial; estan excentas del pago de Impuesto y derechos. 

2.- Los miembros de sociedades cooperativas de produccl6n y de -

adminlstraci6n de obras 6 mixtos, y 

3,- Los ejldatarlos comuneros, colonos y pequef'ios propietarios -

organizados en grupo solidarlo, sociedad local 6 emlsi6n de -

cr6dlto, comprendidos en la Ley de Crédito Agrícola. 

Como se observa quedan tncluídas las mujeres dentro de loe -

conceptos que se establecen en el artículo 12. 

En el artCculo 102 de la Ley del Seguro Social se disponen las 
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prestaciones a que tlenen derecho las madres aseguradas: 

a) Asistencia obst6trlca. 

b) Ayuda en especie por sus meses para lactancia, y 

c) uria canastilla al nacer el hljo, cuyo importe será señalado -

por el concejo técnico. 

Pero para que la asegurada tenga derecho a subsidio en di-

nero se necesita, según el artículo 110 del Seguro Social que haya cu

bierto por to menos, 30 cotizacld'Jes semanales en los dl~z meses ante-
' 

rieres al parto, al instituto Meixicano del Seguro Social. Si fuera de -

los jornales públicos de donde se cubriría el salrlo que deberá pagarse 

a la madre trabajadora, ésta tendría más asegurada su manutenc(6n sus 

tantos requisitos y el patr6n no pensaría al escoger trabajadores, que -

los prefiere del sexo mascullno para evitar gastos. 

En cuanto a las sanciones a que se hacen acreedores los pa-

trenes que infrinjan la legislacl6n protectora de las mujeres, se encue~ 

tran consignadas en el artículo 284 de la Ley. son sanciones de carác 

ter adm¡nistrativo, que varían según las responsabilidades en que incu-

rran respecto a la prohibiciones de las que ya se hablaron; así por eje~ 

plo: la madre que no es readmitida al trabajo puede pedir su relnstala

cl6n 6 el pago de tres meses de salarlo, y la utll!zacl6n de mujeres en -
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labores peligrosas 6 insalubres dan lugar a una multa. 

Se comprende fácilmente que las sanciones son fáciles de 

cumplir 6 de evadir, especialmente en un medio como el nuesl:l"'o y en 

donde las l:l"'abajadoras generalmente no se preparan previamente al e'!!. 

pleo que obtienen y su nivel de calificaciones es bajo, son mujeres cu

ya necesidad acon6mica no les dá oportunidad de conseguir una debida 

preparac16n y al no tener una buena preparac16n, no pueden satisfacer -

debidamente sus necesidades aconomlcas creándose un círculo vicioso -

difícil de romper. 

No es a la.S·sancia"es a lo que se les debe prestar mru; ate~ 

ci6n, sino a la conciencia colectiva, que no le concede dignidad a la -

gran capacidad de l:l"'abajo que poseen las mujeres, especialmente la -

mujer mexicana. 

5.2. Ley Federal de la Reforma Agraria. 

Es con el fin de dar formalidad y base para la organlzaci6n 

de la capacidad productiva de la mujer no ejidatarla, se estableci6 un a 

nueva unidad de dotaci6n destinada al establecimiento de granjas, agl"o

pecuarias e lndusl:l"'las rurales, explotadas colectivamente y que se,..'1 

l"án de base de sustento a dichas mujel"es: 
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Artículo 103.- EN C.O.DA EJIDO QUE SE C01'ISTfTUYA DE 

SERA RESERVA~SE U'"A SUPERFICIE IGUAL A LA U'"IDAD DE DOTA 

CIO•", LOCALIZADA E•" LAS MEJORES TfERRAS COLJ1'IDA1'ITES C0'" 

LA Z01'1.i\ DE U~8A1'llZACIC 1 'I, QUE SERA DESTf•'IADA AL ESTABLE

CIMIE1'ITO DE U'"A '3RA•"JA AGROPECUARIA Y DE f1"DUSTRIAS RURA 

LES EXPLOTADAS COLECTIVAME•"TE POR LAS MUJERES DEL 1'IU

CLEC ASRARIO, MAYCRES DE 16 AÑOS, QUE '"0 SEA•" EJIDATARIAS, 

Hay muchos ejidos cot1stituídos en donde no hay unidad de d~ 

tat:l6n pero la unidad agrícola industrial femenil, se instituye para estos 
' 1 

casos un derecho de preferencia para que se le sef'iale tal finalidad a la 

primera parcela que se declare vacante. Esto se encuentra establecido 

dentro del artículo 104, ''En los ejidos ya constituídos, la unidad agro-

pecuaria y de industrias rurales de las mujeres, se establecerá en algu

na de las parcelas vacantes 6 en terrenos de ampl!acl6n, si la hubiere, 

una vez que se hayan satisfecho las necesidades de las escuelas del po-

blado '', 

Artículo 105.- EN LA LJl'IIDAD SEl\IALADA PARA LA PRO 

DUCCf01" :JRGA'"IZADA DE LAS MUJERES DEL EJIDO, SE {1'ITEGRA

RA•" LAS GUARDERIAS I•'IF A•"Tl LES, LOS CE1'ITRQS DE COSTURA Y 

EDUCACfC•", MOLJ•'ICS DE 1'lfXTAMAL Y E1'l GE1'IERAL TODAS AQU~ 

LLAS l•"STALACIO•"ES DESTl•'IADAS ESPECIFICAME1'ITE AL SER-
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VICIO Y PROTECCIO•'I DE LA MUJER CAMPESI•'IA, SE DISPUSO QUE 

E•'I LA U•"IDAD AGRICOLA I•'-IDUSTRIAL DE LA MUJER SE E'STABLEZ . 
CA•'I TODAS LAS I•"STALACIO•"ES •'IECESARIOS PARA SU AGRUPA-

MIE•'ITO Y TRABAJO COLECTIVO. 

5.3. Ley de Pl"ofesiofles. 

Decretada y publicada en el "Diario Oficial del 26 de Mayo 

de 1945, por el ent6nces presidente constitucional Manuel Avila Cama-

cho"· 

Dentro de esta Ley queda establecido el término de '' Título 

Profesional ", el cual es un documento expedido por instituciones del -

Estado 6 desentralizadas, y por instituciones particulares que tengan r~ 

conocimiento de validéz oficial de estudios a favor ~e la persona que ha

ya concluído los estudios correspondientes 6 demostrado tener' lós con~ 

cimientos necesarios de confOl"mldad con esta Ley y otras disposicio--

nes aplicables. 

Las actividades profesionales que necesitan título y c:6dula -

para su ejercicio, fueron decretados el 31 de diciembre de 1973, publl-

cadas en el "Diario Oficial" del 2 de enero de 1974, establecidas en el 

artículo segundo transitorio, las cuales son: Actuarlo, Arquitecto, Ba~ 
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teri6logo, 8i61ogo, Cirujano Dentista, Contador, Enfermera, Ingeniero, 

Lic. en Derecho, Lic. en Economía, Mlldico, Médico Veterinario, Me-

talúrgico, Notarlo, Piloto Aviador, Prof. de Educac16n Preescolar, Pro!_. 

de Edv:::aci6fl Pr imarla, Prof. de Educac16n Secundarla, Químico y Tr~ 

bajador Social. 

Las cO"ldiciories que deben cumplir para obtener un t(tulo pr~ 

fesional, es haber acreditado los requisitos académicos propuestos por 

las leyes y para registrar un título debe ser expedido por una institucl6n 

que for.-,1e parte del sistema educativo Nacioflal, de lo contrario la Secre 
' -

tar(a de Educaci6n Póblica revalidará los estudios correspondientes y -

qi.;e el interesado acredite haber prestado servicio social. 

(Artículos So. y 9o.) Ejercicio Profesional.- Debe enten-

derse este término (para los efectos de la Ley de profesiones). como la 

realización habitual a t(tulo generoso 6 gratuíto de todo acto, 6 la pre~ 

taci6n de cualquier servicio propio de cada profesi6n. {artfculo No, 24). 

Para poder ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las 

Profesiones Técnics Científicas, se requiere de acuerdo al artículo 25: 

1,- Ser mexicano por nactm1.ento 6 naturallzaci6n y estal" en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles. 
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2.- Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado. 

3.- Obtener de la Direcci6n General de Profesores patente de eje~ 

ciclo. 
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CAPITULO V 

LA MUJER COMO CQ1'llTADOR PUBLICO, 

1, Historia de la Co"tabllldad. 

Hace más de cuatro mil al'ios los prestam!stas babilonios gr~ 

baban sus operaciones en pizarras hechas de barro y el estado utlllzaba 

a los escribas, para llevar registros de propiedades que sirvieran de~ 

se para la fljaci6n de Impuestos. En Egipto, los ingresos y egresos del 

gobierno eran cuidadosamente anotados en papiros. En Grecia, se re

quería a cada funcionario público, una relac16n detallada de la disposi

cl6n de los fondos bajo custodia y cuando alguno de estos funcionarios se 

separaba de su puesto, estas cuentas se grababan en piedra y se ponía a 

la vista del pejbltco, Los romanos fueron los primeros en llevar cuen

tas privadas, hasta los padres de famllla hacían anptaclones diarias de -

ingresos y egresos, y al final del mes las pasaban en limpio con· más 

orden. 

En Roma, el fisco fué el primero en emplear un sistema de 

control interno para sus desembolsos, pués el empleado pejblico autori

zado para hacer los pagos, hacía un comprobante para el interesado y

éste recibía su dinero de otro empleado que guardaba los fondos, As( -

mismo en Roma, se empezaron a usar los presupuestos de egresos, pa-
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ra estlmar los ingresos necesarios para cubrlrlos. 

En la Edad Medla, la agltacl6n retnante en los distintos paí

ses, orlll6 a la gente a dar preferencla a los problemas esplrltuales y -

por tanto, la tenedurt'a de llbros no tubo grandes adelantos; sln embargo 

el Papa como autoridad m~lma de una lmportante organ1zacl6n religio

sa; neceslt6 registros de diversos tlpos. Como tambilln Carlo Magno, 

empleaba un sistema desarrollado, para controlar su desembolso. 

Se tlene notlcla de un banquero de Florencla, hacia el siglo 

XIII, que ya usaba cuentas corrtentes para los Ingleses. En Francia, la 

casa Freres Porls, a mediados del siglo XVI, usaba cuentas corrlentes 

y preparaba listas de saldos acreedores y deudores de las persor'\\s con 

qutenes negoclaba ¡ por estos tiempos ya se tenía idea de "partida doble", 

descublerta por Matem6tlcos Itallanos y se tnicia u.n desarrollo de proce

dlmientos contables basados en dicha partida. una casa Italia.na: batl6 -

las marcas, abriendo en un anc>· 11 llbros de dlversos colores ~a sud_! 

ferenciacl6n. En 1340 ya se u~ el GENOVA tll mayor por partlda -

doble; dos eran los inconvenientes de estos prlmeros libros mayores: -

el empleo de ne.meros romanos que eran los C.ntcos que tenfan fuerza ju

rídica y los pert'odos contables demasiado largos, slendo notarlo I, que 

no fu6 balanceado por 26 ~s, hasta que se accird6 espaclo dlspdltble. 
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En 1944, el fraile dom~nicano LUCA. DI PACCIOLI, publica 

su obra: '1SUMlll1A DE A~ITHMETICA, GEOMETRIA, PROPORTIONI Y 

PROPORTIQl'llALITA'', en la cual a través de treinta y seis capítulos, -

escribe los principios y métodos de la teneduría de libros por partida -

doble. En esta secci6n de su obra llamada: '1DCOMPUTIS. ET SCRIP -

TURIS" dice que, el objeto de llevar libros es el de poder Informar a -

cerca del estado del activo y pasivo, Recomienda abrir la contabilidad 

con L•na lista de los activos y pasivos, y sugiere tres libros: un borra

dor, un diario y un mayor, 

Desde la época de LUCA DI PACCIOLI, a la fecha han habl 

do numerosos tratadistas del tema, pero todos basan sus Ideas en el ni.:?, 

tema Italiano, las diversas modalidades introducidas, consisten en va

rios sistemas especiales, para los diversos tipos de empresa. Sin em

bargo de entre los primeros tratad lstas destaca R, JAMI L TON, de na

ciof1a!ldad escosesa que trata los problemas particulares de los agricu.!, 

tores, los ganaderos y tos comerciantes de bienes raíces. 

La Revoluci6n Industrial, hace sentir la necesidad analizar 

los problemas de la Contabilidad de costos, as( como la creaci6n de pr~ 

cedimientos contables como: la depreclacl6n, la amortlzacl6n, el pasi

vo de cont1ngenc1a, los sistemas de costos y en general todos los siste

mas contables que tienden a dar al Batanee y a otros estados ftnancleros, 
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entra bajo la protecci6n de la Ley y se tiene por nacido para los efectos 

declarados en el c6digo civil. 

Se considera restricci6n a la personalidad jurídica: la me

nor de edad, el estado de interacci6n y las demás incapacidades esta

blecidas por la Ley; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos 6 

contraer obligaciones por medio de sus representantes; así mismo el -

mayor de edad tiene ta facultad de disponer libremente de su persona y 

de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la Ley. 

A prop6sito de esta precisi6n de la Ley, quisiera hacer br.!:, 

vemente la historia de la deflnlci6n de Notarlo, la Ley de 1932 deftnra 

al Notario como: " el runciol'lario que tiene fé pública para hacer cons

tar "·-bajo la vigencia de esa Ley inici6 su práctica notarial la Srita. 

ANGELINA DOMERQ BALSECA, que prese"t6 sol~citud de reconoci

miento de práctica notarial, porque para ser acreditado como aspira~ 

te era necesario estar en goce de los derechos de ciudadano, calidad -

que no tenía la aspirante en raz6n de su sexo. La constituci6n en esa -

llpoca no había reconocido la calidad de ciudadana a la mujer, no es si -

no en 1953 que se reform6 y se le otorg6 este derecho, sin embargo se 

le concedi6 amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Naci60. La 

Srlta. DOMERQ, present6 una 6 dos oposiciones, no estoy segura, para 

obtener la patente de Notarlo, sin haberlo logrado. Cuando intci6 su -
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v !gencia la Ley del Notario en 1945, decía que: " el •~otario era la per-

sena \nvestida de fé pública'', En 1966 se modific6 la Ley, que: 11 Nota 

rlo era la persona, var6n 6 mujer .•.•••.• ". 

La nueva Ley de Notario no hace especial referencia al sexo 

del funcionario, porque no hay necesidad; afortunadamente la maduréz 

social ha perm;.tido reconocer la capacidad de la mujer para el desem~ 

ño de múltiples cargos, en este caso el de Notario. (1). 

4. Ley Federal del Trabajo. 

Es en esta Leglslaci6n, donde a pesar de la Igualdad de los 

sexos no ha impedido que los legisladores· establezcan proteccl6n aspe-

cial para las mujeres, en cuanto a trabajo se refiere, debido al prop6-

sito blol6gico y social en funci6n de la conservaci6n de la especie. Es -

por eso que se asientan los mismos derechos y obligaciones dentro del 

artículo 164, y se especifica que las modalidades que se constgnan en -

este capítulo, tienen como prop6sito fundamental, la protecci6n de la -

maternidad ( Artículo 165). 

Por esto, se estima conventente que cada d{a se acent:Cie --

más el propósito de cuidar a la mujer por razones de orden blol6gico, 

en determinadas labores peligrosas 6 tnsalubres, que pueden orlgtnar -

(1) Derecho N::itarlal, B. Pérez Fernti.ndez del Castillo 
Ed. PorrGa, Me~ico 1983. pp. 146-147, 
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graves daf'ios en los personal 6 en el descendiente fuera de los estados 

de gestaci6n y lactancia. 

Artículo 166.- CUANDO SE PONGA EN PELIGRO LASA

LUD DE LA MUJER O LA DEL PRODUCTO, YA SEA DURANTE EL E§. 

TADO DE GESTACIOl'l O LACTANCIA, SI•'l QUE SUFRA PERJUICIO -

E•'l SU SALARIO, PRESTACIO•'IES Y DERECHOS, 1'10 SE PODRA U1J. 

LIZARSELE E•'I EL TRABAJO l'IOCTURPlO IDUSTRIAL, E•'I ESTABL~ 

CIMIENTOS COMERCIALES O SE SERVIOOS, DESPUES DE LAS -

DIEZ DE LA NOCHE, ASrCOMO TAMPOCO E•'I HORAS EXIRAORDI

•'IARIAS. 

Ha sido un gran avace para la causa femenina y en particu

lar para las madres trabajadoras, que se establecieran sus derechos -

legalmente, tales como: 

1.- Durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan esfue!:. 

zos considerables y stgniflquen un peligro para la salud, en r~ 

lacl6n con la gestacl6n, tales como: levantar, tirar 6 empujar 

grandes pesos: que produzcan trepiclaci6n, que requieran estar 

de ple durante largo tiempo 6 que actC.en 6 puedan alterar su -

estado ps(qulco 6 nervioso, 
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2.- Disfrutar de un descanso de sus semanas anteriores y seis~ 

terlores al parto. 

3.- Los períodos de descanso a que se refiere la fracci6n anterior, 

se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso .de que se e~ 

cuentren i mposlbilitadas para trabajar a causa del embarazo 6 

parto. 

4. - En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinartos 

por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, -
' 

en el lugar adecuado e hlgillnico que designe la empresa. 

5. - Durante los períodos de descanso a que se refiere la fraccl6n 

II, percibirán su salario íntegro. En los casos de pr6rroga -

mencionados en la fracci6n III, tendr6n derecho al 50 1- de su 

salarlo por un período no mayor de sesenta días. 

6. - Regresar al puesto que desempeñaban, siempre y cuando no -

haya transcurrido más de un af'lo desde la fecha del parto y ••• 

7 .- Que se computen en su antigOedad, los períodos pre y posna-

tales. 

5. Otras Disposiciones Legales. 
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5.1. Ley delI.M.s.s. 

Es importante para el I ,M .s ,S., especificar quil!nes son -

sujetos de aseguramiento para lo cual asiente sus bases, en el artículo 

12 de dicha Ley, los cuales serán: 

1.- Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una re

laci6n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dá orígen y 

cualquiera que sea la personalidad jurídica 6 la naturaleza ec2 

n6mica del patr6n y aún cuando estll en virtud de alguna Ley e~ 

pecial; estan excentas del pago de Impuesto y derechos. 

2.- Los miembros de sociedades cooperativas de producci6n y de -

adm!n!straci6n de obras 6 mixtos, y 

3.- Los ejidatarios comuneros, colonos y pequel'ios propietarios -

organizados en grupo solidarlo, sociedad local 6 emisi6n de 

cr&tito, comprendidos en la Ley de Crlldito Agrícola. 

Como se observa quedan inclufdas las mujeres dentro de los -

conceptos que se establecen en el art:fculo 12. 

E" el artículo 102 de la Ley del Seguro Social se disponen las 
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prestaciones a que tienen derecho las madres aseguradas: 

a) Asistencia obst€itrlca. 

b) Ayuda en especie por sus meses para lactancia, y 

c) u11a canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado -

por el concejo t€icnico. 

Pero para que la asegurada tenga derecho a subsidio en di

nero se necesita, según el artículo 110 del Seguro Social que haya cu

bie;to poi" lo menos, 30 cotizacio'les semanales en los dll!z meses ante

riol"es al parto, al instituto Meo<icano del Seguro Social. SI fuera de -

los jornales públ ices de donde se cubriría el salrlo que deberá pagarse 

a la madre trabajadora, €ista tendría más asegurada su manutenct6n sus 

tantos req,lisitos y el patr6n no pensaría al escoger trabajadores, que -

los prefiere del sexo masculino para evitar gastos. 

En cuanto a las sanciones a que se hacen acreedores los pa

trones que infrinjan la leglslact6n protectora de las mujeres, se encue~ 

tran consignadas en el artículo 284 de la Ley. son sanciones de carác 

ter adm~nistrativo, que varían segC.n las responsabilidades en que incu

rran respecto a la prohibiciones de las que ya se hablaron; así por eje'!! 

plo: la madre que no es readmitida al trabajo puede pedir su reinstala

ci6n 6 el pago de tres meses de salarlo, y la utlllzacl6n de mujeres en -
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labores peligrosas 6 insalubres dan lugar a una multa. 

Se comprende fácilmente que las sanciones son fáciles de 

cumplir 6 de evadir, especialmente en un medio como el nuestro y en 

donde las trabajadoras generalmente no se preparan previamente al e~ 

pleo que obtienen y su ntvel de calificaciones es bajo, son mujeres cu

ya necesidad acon6mica no les dá oportunidad de conseguir una debida 

preparaci6n y al no tener una buena preparaci6n, no pueden satisfacer

debidamente sus necesidades aconomicas creándose un círculo vicioso -

difícil de romper. 

No es a las- sanciones a lo que se les debe prestar más ate~ 

c.16n, sino a la conciencia colectiva, que no le concede dignidad a la -

gran capacidad de trabajo que poseen las mujeres, especialmente la -

mujer mexicana. 

5.2. Ley Federal de la Reforma Agraria. 

Es con el fin de dar formalidad y base para la organizaci6n 

de la capacidad procluctlva de la mujer no ejldataria, se establecl6 un a 

nueva unidad de dotaci6n destinada al establecimiento de granjas, agro

pecuarias e industrias rurales, explotadas colectivamente y que ser~ 

rán de base de sustento a dichas mujeres: 
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Artículo 103.- EN CA.DA EJIDO QUE SE C01'ISTITUYA DE 

SERA RESERVARSE Ul'IA SUPERFICIE IGUAL A LA U1'IIDAD DE DOTA 

CIC•'I, LOCALIZADA E1'I LAS MEJORES TIERRAS CQL{1'IDAl'ITES C01'l 

LA ZO•'lA DE UF<:BA1'IIZACIC1'I, QUE SERA DESTI•"ADA AL ESTABLE-

CIMIE•'ITO DE U•"A '3RA"lJA AGROPECUARIA Y DE l•'IDUSTRIAS RURA 

LES EXPLOTADAS COLECTIVAME•'ITE POR LAS MUJERES DEL 1\IU

CLEC AGRARIO, MAYORES DE 16 AÑOS, QUE 1'10 SEA1'I EJIDATARIAS. 

Hay muchos ejidos coflstitu(dos en donde no hay unidad de d~ 

tat:i6n pero la unidad agrícola industrial femenil, se instituye para estos 
' 1 

casos un derecho de preferencia para que se le sePíale tal finalidad a la 

primera parcela que se declare vacante. Esto se encuentra establecido 

dentro del artículo 104, ''En los ejidos ya constltu(dos, la unidad agro

pecuaria y de industrias rurales de las mujeres, se establecer~ en algu

na de las parcelas vacantes 6 en terrenos de ampllaci6n, si la hubiere, 

una vez que se hayan satisfecho las necesidades de las escuelas del po-

blado ·•. 

Artículo 105.- EN LA Ul'llDAD SEÑALADA PARA LA PRO 

DUCCI01'I ORGA1"lIZADA DE LAS MUJERES DEL EJIDO, SE I1'ITEGRA

RA1'l LAS GUARDERIAS I1'IFA•'lTILES, LOS CE•'ITRQS DE COSTURA Y 

EDUCACIC1'I, MOLl•"OS DE 1'l(XTAMAL Y E1'I GE•'IERAL TODAS AQU§: 

LLAS I•"STALACI01'IES DESTI•'IADAS ESPECIFICAME•"TE AL SER-
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VICIO Y PROTECCI01'll DE LA MUJER CAMPESl'"A• SE DISPUSO QUE 

E1'I LA U•'llDAD AGRICOLA l'"DUSTRIAL DE LA MUJER SE ESTABLEZ . -
CA•" TODAS LAS I•'ISTALACIQ1'IES 1'IECESARIOS PARA SU AGRUPA-

MIE1'llTO Y TRABAJO COLECTIVO, 

5.3. Ley de Profesiones. 

Decretada y publicada en el "Diario Oficial del 26 de Mayo 

de 1945, por el ent6nces presidente constitucional Manuel Avila Cama-

cho"· 

Dentro de esta Ley queda establecido el t~mino de '' Título 

Profesional "• el cual es un documento expedido por instituciones del -

Estado 6 desentralizadas, y por instituciones particulares que tengan r!: 

conocimiento de val!dl3z oficial de estudios a favor <;ie la persona que ha

ya concluído los estudios correspondientes 6 demostrado tener· lós conE! 

cimientos necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiclo--

nes aplicables. 

Las actividades profesionales que necesttan título y cádula -

para su ejercicio, fueron decretados el 31 de diciembre de 1973, publl

cadas en el "Diario Oficial" del 2 de enero de 1974, establecidas en el 

artículo seguncto transitorio, las cuales son: Actuario, Arquitecta, Ba,2 
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teri6logo, 8i6logo, Cirujano Dentista, contador, Enfermera, Ingeniero, 

Lic. en Derecho, Lic. en Economía, Mildico, Médico Veterinario, Me-

talúrgico, Notarlo, Piloto Aviador, Prof. de Educación Preescolar, Pro!_. 

de Educact6n Primaria, Prof. de Educación Secundaria, Químico y Tr~ 

bajador Social. 

Las condiciones que deben cumplir para obtener un título pr~ 

fesional, es haber acreditado los requisitos académicos propuestos por 

las leyes y para registrar un título debe ser expedido por una instltucl6n 

que Forme parte del sistema educativo Nactcflal, de lo contrario la Secre 
' -

trida de Educación Pública revalidará los estudios correspondientes y -

qt...e el interesado acredite haber prestado servicio social. 

(Artículos So. y 9o.) Ejercicio Profesional.- Debe enten-

derse este término (para los efectos de la Ley de profesiones), como la 

realización habitual a título generoso ó gratuíto de todo acto, 6 la pr~ 

tación de cualquier servicio propio de cada profesión. (artículo No,24). 

Para poder ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las 

Pl"'ofesiones Técnics Científicas, se requiere de acuerdo al artfculo 25: 

1 • - Ser mexicano por naclm!.ento 6 naturalización y estar en pleno 

goce y ejercicio de sus derechos civiles. 
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2. - Poseer título legalmente expedido y debidamente registrado. 

3. - Obtener de la Direcc16n General de Profesores patente de eje!: 

ciclo. 
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C.t\PITULO V 

LA MUJER COMO CQ1'ITADOR PUBLICO. 

1. Historia de la Cofltab!l!dad. 

Hace más de cuab"o mi 1 afios los prestam~stas babllo"ios gr~ 

baban sus operaciones en pizarras hechas de barro y el estado utilizaba 

a los escribas, para llevar registros de propiedades que sirvieran de~ 

se para la fijaci6n de impuestos. En Egipto, los ingresos y egresos del 

gobierno eran cuidadosamente anotados en papiros. En Grecia, se re

quería a cada funcionario pGbllco, una relacl6n detallada de la disposi

c16n de los fondos bajo custodia y cuando alguno de estos funcionarios se 

separaba de su puesto, estas cuentas se grababan en piedra y se ponía a 

la Vista del público. Los romanos fueron los primeros en llevar cuen

tas privadas, hasta los padres de famllia hacían a~taclones diarias de -

tngresos y egresos, y al final del mes las pasaban en limpio con· más 

orden. 

En Roma, el fisco fué el primero en emplear un sistema de 

control interno para sus desembolsos, pu6s el empleado pGb lico autori

zado para hacer los pagos, hacía un comprobante para el interesado y -

éste recibía su dinero de otro empleado que guardaba los fondos. Así -

mismo en Roma, se empezaron a usar los presupuestos de egresos, pa-
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ra estimar los ingresos necesarios para cubrirlos. 

En la Edad Media, la agitaci6n reinante en los distintos paí

ses, orlll6 a la gente a dar preferencia a los problemas espirituales y -

por tanto, la teneduría de libros no tubo gral'ldes adelantos; sin embargo 

el Papa como autoridad máxima de una importante organizaci6n religio

sa; necesit6 registros de diversos tipos. Como tambi&i Garlo Magno, 

empleaba un sistema desarrollado, para controlar su desembolso. 

Se tiene noticia de un banquero de Florencia, hacia el siglo 

XIII, que ya usaba cuentas corrientes para los ingleses. En Francia, la 

Casa Freres Peris, a mediados del siglo XVI, usaba cuentas corrientes 

y preparaba listas de saldos acreedores y deudores de las persoras con 

quienes negociaba¡ por estos tiempos ya se tenía idea de "partida doble", 

descubierta por Matemáticos Italianos y se inicia u!' desarrollo de proce

dimientos contables basados en dicha partida. una casa Italiana: bati6 -

las marcas, abriendo en un al"ío· 11 libros de diversos colores ~a su d.!. 

ferel"lciaci6n. En 1340 ya se usaba el GENOVA tJ'l mayor por partlda -

doble: dos eran los tnconvententes de estos primeros libros mayores: -

el empleo de nCimeros romanos que eran los Cintcos que tenían fuerza ju

rídica y los períodos contables demasiado largos, stendo notorio I, que 

no fué balanceado por 26 al"íos, hasta que se acord6 espacio disponible. 
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En 1944, el fraile dom:n1cano LUCA. DI PACCIOLI, publica 

su obra: 11SUMi'v1A DE A~ITHMETICA., GEOMETRIA, PROPORTIONI Y 

PROPORTIQt'IALITA'', en la cual a través de treinta y seis capítulos, -

escribe los principios y m~todos de la teneduría de libros por partida -

doble. En esta secci6n de su obra llamada: ''DCOMPUTIS. ET SCRIP -

TURIS '' dice que, el objeto de llevar libros es el de poder Informar a -

cerca del estado del activo y pasivo. Recomienda abrir la contabítidad 

con L1:1a lista de los activos y pasivos, y sugiere tres libros: un borra

dor, un diario y un mayor. 

Desde la época de LUCA DI PACCIOLI, a la fecha han habl 

do numerosos tratadistas del tema, pero todos basan sus ideas en el si! 

tema Italiano, las diversas modalidades introducidas, consisten en va

rios sistemas especiales, para los diversos tipos de empresa. sin em

bargo de entre los primeros tratadistas destaca R, JAMILTON, de ºa

cionaHdad escosesa que trata los problemas particulares de los agrtcu_! 

tores, los ganaderos y los comerciantes de bienes rarees. 

La Revolucl6n industrial, ha.ce sentir la necesidad analizar 

los problemas de la Contabilidad de c:ostos, así como la creacl6n de pr!? 

cedimientos contables como.: la depreclac16n, la amortlzacl6n, el pasi

vo de contingencia, los sistemas de costos y en general todos los slste-

mas contables que tienden a dar al Balance y a otros estados ftnancleros, 
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un carácter más previsor. 

Los sistemas de contabllldad deben implantarse, no solo con 

la mira de poder dar ciertos datos al gusto del empresario, sino que de

ben estar en íntima relacl6n con la funci6n socio-econ6mlca de cada or

ganizaclff'I y la informaci6n que de ella se obtenga, debe ser de positiva 

utllldad para el grupo, con objeto de permitir los estudios que cada org~ 

nizaci6n requiera. 

2. Historia de la Oenominaci6n de la Profesi6n. 

Nuestra prol'esi6" se origina sin duda alguna, casi al mismo 

tiempo que el comercio, ya que con 6sto nace la necesidad de personas 

encargadas de llevar cuenta y raz6n de las transacciones derivadas del 

mismo. Pero es en Italia, en donde empieza a des!g~se a los "Eser_! 

banos de cuenta y raz6n11 (como solfa llamárselas), con el t~mtno "R~ 

dionieri ", que aC.n se emplea para designar a los contadores. En Espa-

1'\a e><lst(an las expresiones de 11eontador de cue"ta" y de 11Vendedor11 , -

6ste Oltimo casi equivalente a "Auditor", que el 'v'el"'ldedor lb era otra c~ 

sa que inspector de la corona; no obstante desde 6pocas remotas exis

tieron en Espafta funcionarios p(bllcos que tenían la obllgaci6n de ren

dir cuentas anuales sobre la admintstracl6n de las finanzas pCbllcas, -

más ful! sin duda, en el Reino de Arag6", donde se logr6 un mayor y más 
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escrupuloso control de estos fondos; los diversos funcionarios, admint~ 

tradores, tesoreros y recaudadores, estaban obligados a presentar sus 

cuentas ante el mestre rac1ona1, de acuerdo con los oídores de la Real 

Audiencia, con quienes se constituía en Tribunal, rendía su fallo que -

ún!camen1:e podía ser apelado ante el Rey. En Inglaterra c,londe se ori

gin6 el nombre de 116.udltor", los terratenientes que maMdaban inspecci_2 

nar las cuentas de los administradores, se valían de personas que escu

chaban las lecturas de las cuentas, debido a que frecuentemente no sa

bían de donde provino la exprest6n de auditoría. 

3. Tendencia al Estudio. 

Dice el Maestro Arturo ElizoMdo L6pez que: ''la adquisici6n 

de conocimientos Implica instrucci6n. El desarrollo de las facultades -

integrales del hombre significa educaci6n '1 • Por lo tanto puede afil"m~ 

se qL;e un Individuo formado de una detel"minada profesl6n está siendo -

tnstru(do a la vez que educado en dicha actividad profesional. 

No es difícil deducir que la 1nstrucct6n y la educacl6n cons

tituyen los elementos componentes de la fol"macl6n profesional, la cual 

proporciona a los aspll"antes, de las aptitudes necesarias para el ejer

cicio de la profesl6n l"espectlva. 

Por lo tanto, el acto de formacl6n e~ la profest6n contable 
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se produce cuancto un aspirante a la Col'\taduría adquiere los conoctmle!' 

tos necesarios para el manejo de inf'Ol"maci6n financiera (in strucci6n -

contable) y desarrolla las facultades físicas, intelectuales y morales P!. 

ra su col"l"ecta obtenct6n y comprobaci6n (educacl6n contable). 

Ahora bi&i la formaci6n contable Implica la existencia de un 

ente formador, a la vez instructor y educadOI", responsable del sumtni~ 

tro de conocimientos y forjador de las facultades necesarias para el eje.!: 

cicio de ta contaduría. 

Las entidades formativas del eontadro pC¡bllco son: en prl-

mer término la universidad, en cuanto a entidad académica, te siguen -

las entidades econ6mlcas, por cuanto constituyen precisamente, el ca"!! 

po del quehacer contable. 

La formacl6n contable puede ser: Pre-profesional, ·profes!~ 

nal y pos-profesional. 

1. Formaci6n eontable Pre-profesional. La formaci6n contable -

preprofeslonal se encuentra col"lstttu(da por cualquier tnstruc

cl6n y educaci6n en la Contadurfa, adquiridas antes de ingres~ 

a la Facultad. 

Tambt~n se considera formaci6n preprofestonal, la que adqute-
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ren pasantes en diversas entidades, que conoceremos como -

preejerclcio profesional. 

2. Formaci6n contable Profestonal. La formacl6n contable pro

fesional, se adquiere en la universidad al tiempo de cursar los 

estudios formales que capacitan para el ejercicio de la conta~ 

ría que se acredit;i con la obtencl6n del grado de Licenciado. 

3. Formaci6n Contable Pos-profesional. Finalmente, la formacl6n 

contable posprofesio'1a,l es aquella que afirma, amplía y profun

diza el conocimiento sobre la contadurfa, adquirido durante la 

formoci6n profesional y se encuenl:T'a constltu(da por los estu

dios de posgrado; ya sea que se l:T'ate de una especialidad (Di

plomado, una Maesl:T'fa (maestro) 6 un DoctOl"ado (dector) ). 

Código de Etica de los Contadores. 

La contaduría mexicana cuenta con un reglamento de ética, d~ 

de el año de 1925. 

El Instituto de contadores PC.bllcos Titulados de México, adoE 

ta en junio de 1925, casi simultáneamente con su fundacl6n, un primer 

Reglamento de Etlca Profesional. Constaba de 22 artículos básicos y un 
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transltorlo. 

En septiembre de 1955, ya bajo el nombre de 1nstltuto Mexl

cano de eontadores PGbllcos, se aprueba un nuevo reglamento (que actu_! 

llza el anterior) y que se amplía en 31 artículos. Presenta una divlsl6n 

de matarlas que se limita a sels capítulos: Alcance e lnterpretacl6n, R!: 

laclones con el pCrbllco en general, Relaclones con la clientela, Relaclo

nes entre contadores, Relaci6n con la Profosl6n y sanclones. 

En noviembre de 1968 se expide un nuevo reglamento, ahora 

con el nombre de C6cllgo, que reconoce en sus antecedentes, que de 1955 

a la fecha, la profesl6n ha crecido. Dicho C6ctlgo se estructur6 con 46 -

artículos, en sels capítulos, los cuales reglamentaban en las slgulentes 

materlas: alcance e lnterpretacl6n, relaci6n con el pCrb Uco en general, 

relaciones con la clientela, relaciones entre Conl:a(1ores PGbllcos y con 

otros profesionales; publicidad y sanciones. 

En 1976 la Comisl6n de Etica Profeslonal del Instituto Mexi

cano de contadores Póbllcos, revisa el C6dlgo anterior y propone modl

flcacl ones a la membresía, con el prop6slto de mejorarlo y actualizarlo. 

Los capítulos n ormatlvos, que constan de 47 artículos, se 

referían a las siguientes matarlas: Normas gel'lerales del contador P<.ib!,! 
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co independiente del Contador Público como Profestonal dependiente, 

el contador Pób l ico en la enseñanza y sanciones, 

Ftnalrr.ente, y a partir de octubre de 1979, rige al C6digo 

de Etica en vigor, el cual modific6 al de 1976, Además las modificacio 

nes eleva de 55 artículos normativos y aunque subsiste en lo fundamen 

tal la estructura anterior, cambl-an tas denomtnaci6n de los capítulos II 

y IV por· Del Contador Público en los S'!lctores público, privado y

del contador público en la docencia. 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, denomina PO:!, 

tulados de Etica Profesional, a los principios fundamentales que repre

seritan la escencla de las intenciones de ta profesi6n para vivir y actuar 

dentro de la ~ttca. Dichos postulados en número de doce son los s!guie~ 

tes: 

1. Apt!caci6n Jniversal del C6dlgo. 

2. Independencia de Criterio. 

3. calidad profestonat de los trabajos. 

4. Preparacl6n y calidad del profesional. 

5. R ~sponsab i lld.~d po!"sonal. 

6. Sr.lt::"'eto pro"es{o:ial. 

7, Cbtlgaci6n de rechazar tareas q1.Je no cumplan ::on ta moral. 
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8, Lealtad hacia el patrocinador de los servicios, 

9. Retrlbuci6n econ6mlca. 

10. Respe'.:o a los colegas y a la profesl6n. 

11 • Dlgn'.flcac16n de la lmágen prol'estonal a base de calidad. 

12. Dlfusi6n y ensef'ianza de conocimientos técnicos. 

Qrganlzacl6n de la contadurfa. 

La naruraleza del hombre lo Impulsa a asociarse en grupos 

que le permitan afrontar con mayor facilidad las empresas que acomete. 

Tal es el caso de tos rnstitutos. Colegios y Asociaciones de pr.ofesiona

tes que han do3cidldo unir sus esfuerzos con el prop6sito de procurarse 

ayuda recfproca. velando por et propio bienestar de su prol'eslbn, 

La co"'ltadurfa no cot.\stib.Jye la excepcl6n y tiempo ha que se -

encuentra organizado por medio de diversos cuerpos colegiados 'a ntvel 

nacional e internacional. 

A continuaci6n una relacl6n enunciativa ( no limitativa) de 

los organismos colegiados de contadores pObllcos nacionales y extranje

r"os; asf como asociaciones que agrupan a contadores dedicados a espe

cialidades diversas: 

1. Instituto Mexicano de Contadores PObUcos A,C. 
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Federact6n de Colegios de Profesionistas: agrupa 38 Colegios 

Profesionales y emite pronunciamientos en materia de 6tica -

profesional, principios de contabilidad, normas y procedimie~ 

tos de auditoría, servidos de consultoría, auditoria operacio

nal, servicios y consultoría en adminlstraci6n, criterios bur

sátiles y disposiciones diversas. 

2. Cada uno de los 38 Colegios Profesionales federados en la Re

pública Mexicana, de los cuales destaca el Colegio de Col'\tad_2 

res Públicos de M~lco, A.C. 

3. Asoclaci6n Mexicana de contadores PCibllcos A.C., Colegio -

Profesional en el Distrito Federal. 

4. Asociacl6n A,,,erlcana de Contadores, Capítulo de Mluclco, A.C. 

5. instituto Politécnico Naciorlal de Contadores Públicos, A.C. 

6. Centros de Estudios Contables, A,C, 

7. Asociact6n Nacional de contadores Públicos al Servicio del 

Estado. 

8. instituto Mexicano de Ejecutivos de Flna.nzas, A,C, 
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9. Academ(a de Estudios Fiscales de la Contadur(a f'Cbllca,A,C, 

10. Asociaci6n Mexicana de Auditores en Informática, A.c. 

11. instituto Mexicano de Auditores internos, A,C, 

12, Patronato para el Fomento de la Contabllldad en M~ico, A.C. 

13, Sociedad de Contadores pGbUcos del Sector El6ctrico, A,C, 

14. Asociaciones Acad6micas de Contadores. 

ORGANISMOS l•"TER•"ACIO•"ALES. 

1. Comit.6 Il'tt:ef"flacional de Coordlnaci6n de \!l Profesi6n Contable 

( 1 CCtt.P ). 

2. Comisi6" de Normas Internacionales de contabllldad (IASC) 

emite, Normas Internacionales de eontabllldad. 

3. Federaci6n internacional de Contadores (IFAC): 

Agrupa Organismos Colegiados de Co"t:adores de todo el mun

do y organiza hoy en d(a los Congresos internacionales de la 
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contaduría. 

4, Comité Internacional de Normas de A:.idltorta (IAPC). emite 

guías Jllternactonales de Auditoría y Ettca Profesional, 

5, Instituto Americano de Contadores PCibltcos (AICPA), emite 

declaraciones sobre normas de auditoría (SAS) y normas -

para: 

El Ejercicio Profestonat y la Etlca. 
' 1 

La ética es la parte de la filosofía que norma las acciones 

del hombre en las diversas situaciones de la vida, con el prop6slto de 

conducirlo hacia el bilin. 

La ética profesional 6 de ontología, estudia por lo tanto los 

deberes de una profest6n, Las reglas de litica que se dan a sí mismo -

los miembros de una actividad profesional, se consignan en reglamen-

tos 6 c6digos. 

C6cHgo de ética profesional es el conjunto de normas que rigen la con--

ducta de los miembros de una profesi6n, 

Es necesario tener presente que no5otras las mujeres no -

131 



estamos disculpadas para acatar las reglas de la étlca, además esto no 

dá mayor calidad profesional, y ent6nces seremos dignos representa!! 

tes de nuestra profest6n. 

Presencia Profesional. 

Las estadísticas para 1984 de la poblacl6n escolar de pri

mer tngreso y reingreso a la facultad de contaduría y admtnistraci6n, -

. consta de 15,332 alumnos de los wales 9,559 son horrbres y 5, 773 -

son mujeres, es declr; el 62.35 y 37 .65 % respectivamente. (1). 

AhCl"'a bi6n las mujeres que ingresaron a la Ucenctab.Jra de 

Contaduría, son 2,687 (17.53 %), además se observó que éstas mujeres 

56 son casadas, 1,283 solteras y 6 tienen otro estado civil. 

Se encontr6 que reingresaron a ntvel Llcenciátul"'l!l ·un total 

de 12, 192 alumnos, de los cea.les 4,407 fueron mujeres, 1639 casa

das, 9 vtven en uni6n Ubre, 3,876 solteras y 22 con otro estado civil. 

La suspensi6n de sus actividades fué debido a diversas causas, tales -

como: problemas familiares, econ6micos, de salud (cabe sef'lalar que 

un gran n<imero de ellos se debl6 a errbarazos), acad6mlcos y otros ("o 

especlf'lcados). 

Es importante sel'\alar que de las mujeres que ingresaron 

(1) Fuente: Anuario Estadístico UNAM, 1984, Direcci6'1 
General de Serva, Auxlllares, Cd. universitaria, 
Nov. de ~984. 
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y retl1gresaron a la Licenciatura, son muy pocas las que se encuentran 

integradas a las actividades econ6micas (2, 133) es decir, el .03 % del 

total de las mujeres que participa activamente en la vida econ6mica del 

país. Esto resulta penoso, ya que nuestra profesl6n desde los prime-

ros semestres de la carrera, nos dá las herramientas necesarias para 

trabajar. 

Cabe hacer menc16n a una de las pioneras como Contador -

Peíbl!co. Doña REFUGIO ROMAN ALMO•~TE •••••••• 

Corría el año de 1929, cuando la Sra. ROMAN obtiene el -

4o. Título de contador de Comercio, otorgado a una mujer por la E.

S, e ,A. En un exámen profesional los personajes importantes son: 

El sustentante y las sinodales: En el caso de la Maestra -

Román. Todo es siempre diferentes estaba presente su hija Dolora, -

de escasos 9 años. 

Sin lugar a dudas, el personaje más Importante para ella. 

La madre exam!nándose frente a la hija para mostrarle su esfuerzo y -

su entusiasmo. 

Las épocas canta pose de la mujer delicada, desvalida, -
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sufrida, abnegada y resignada, habían pasado a la historia. Surgía la 

mujer preparada para vlvlr la vida, no para contemplarla a traws de -

los ojos de los demás, ni ser una carga para alguien. Para ubicarnos 

en la ~poca en forma correcta, se debe hacer un análisis de las profe-

stones que ejercían las mujeres de esa ~poca. 

Las artesanales como: modistas, sombreras, guanteras. 

Las artísticas como: profesor de plano y canto 

Las maestras normalistas, solo para las primarias. 

Las sef'íorltas solteras, en la sala de su casa, ensel'iaban -

las primeras letras, en el silabario de san Miguel. 

Y surgían las primeras secretarias: 

D~ ~efugio trata de ejercer su profesi6n en la iniciativa 

privada. Es en el 8"o de 1929 que la Sra. Rom&n participa por logar 

la Autonomía universitaria, toma la estafeta y es la portadora del me!! 

saje espi¡.;ltual de su tiempo, L6glca actitud de quién desciende del ho~ 

bre queil98 deja apresar, para dar legitimidad al Congreso de Chllpan-

clngo: quién procede de personajes dispuestos a otorgar su libertad y -
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su vida por ideales, no puede actuar de otra manera. 

Participa en los conflictos U'11versltarios, como fué siem

pre ella: positiva, entusiasta, creativa y as( en 1929 obtiene el primer 

tít·..Jlo expedido a una mujer, de contadora PCibllca, por la universidad. 

La A•.JXiliar de Contador, la Tenedora de Libros, la Auxiliar de Costos, 

con su visera verde y su cubremangas negros, para protegerse del cal"

t;ón del empuja lápiz, han guardado otras. 

Pero en esa época n,o,son blén vistas las mujeres, ni de fá 

ci 1 aceptación: son tratadas con recelo. 

Los primeros en aceptarnos fueron los comerciantes l6gicos, 

posteriormente la industria, despu6s las oficinas gubernamentales, co'!! 

pañías de seguros y la banca, y desde hace escasamente unos af'los, los 

colegas, 1 os despachos de contadores. 

una vez más, Dof'ía Refugio toma la estafeta y es en la calle 

de Palma Nte. 505 2o. Piso, Despacho 210, cua"do el 1ci. de julio de 

1937 (a la edad de 30 años) surge el despacho de DoPla Refugio Román 

Almonte. Contadora PCibllca Independiente.- Su hija Dolora de 22 alfos. 

Como siempre, las frases ''Pensar es crear" y ''Querer es 
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Poder'• están presentes y quizá por todo esto a sus alum"5s les exigía 

tanto. Frecuentemente les decía: que debtán saber m6s, trabajar más, 

para cbtener la mitad de los honorarios 6 sueldos masculinos. Era la -

época. 

Su primer cliente, el que conff'a en ella, el que cree en ella 

como contadora Indeper'ldlet'lte, por supuesto fué un Europeo, un Inglés -

Mr. BLAME STEVES,. Director General y principal accionista del PuE!!: 

to de Oro Mimirig Co. 

Como ella insistía a sus alumnas, tenían que trabajar rilá.&, 

nosotras no somos un art1culo sec\lldario, que exige un presupuesto d_! 

sorbttado. 

Es el momento de a}'Udar a nuestro e~ compal'Sero, ya -

sea el padre, el co"yuge 6 el hijo, a recuperar la dignidad extraviada. 

Ya no es necesario aportar al hogar un patrimonio amplio, pero desho

nesto; nosotras ya podemos cooperar, ya tenemos la preparaci6n nece

saria para poder cuidar la honorabilidad de nuestro hogar. 

· Le preocup6 mucho la perfeccl6n intelectual, lo cual hace -

recordar aquel pensamiento de la eont:adora de la época de la Colonia, 

Sor ..uana In6s de la Cruz: 
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''Solo intento poner bellezas en mis entendlm\entos y no mt entendlmle~ 

to en las bellezas,: ••.•.••• " 

Su espíritu de servi.cio y el anhelo de ser Útil a la humani

dad, la llevaron a realizar parte de sus actividades profesionales den

tro del campo de la descencla. 

El vigor con que Impartía la cátedra, hacía que los conoci

m\entos fueran asimilados por lo que tuvieran el privilegio de ser sus 

alumnos. 

Fué mas severa con las alumnas: manifestaba el deseo fer

viente de que la mujer debería prepararse de una manera Integral. t6!: 

ntca intelectual y mora\, para que ejerciera sus actividades con eftcie~ 

eta y dignidad dentro de un marco de ética profesional. 

Hacía ~nfasis en la gran responsabilidad que representa el 

ser ••contador PGb\ico''· Este era el elemento de progreso en las em-

presas y en general dentro del contexto socia\ donde presenta sus ser

vicios. 

Su preocupaci6n fué trasmitir sus experiencias y come~ 

ba que, en algunas ocastones a\ cumplir con su trabajo, tuvo que ab~ 
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dar el malacate pal"a baja!" a las ttnas de mtnas y levanta!" invental"tos, 

a altas horas de la noche, 6 el de tener que desarrollar algunas labOl"es 

en horas inadecuadas, las cuales muchas veces no se pueden terminar -

en horas normales de trabajo. 

La Sra. Román Almonte forma parte del personal docente -

de 1957 y es en este al'lo cuando obtiene Diploma pOI" haber' editado obras 

t~cnlcas, edici6n corregida y aumentada de sus obras: "Cálculo Merca~ 

tll Analftico y Arbitraje sobre cambios" y "Cálculo Mercantn y Opera

ciones Crediticias", además participa en la primera eonven ci6n del -

instituto Mexicano de ContadOl"es PClbllcos, como estuslasta colaborado

ra. Entre otras damas que integran aquella Comisl6n econtramos a: -

Dolores Roldan C,P. T., Evangellna Rico de Trejo c. P. T., Josefina -

Trevll'lo de Ellzundla C.P.T ., Cármen G6mez CillagOl"doa C.P. T. y -

Lidia Tablel"os Becerril c. P. T. 
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concl1_;slones. 

SI damos una tweailél a este trabajo, vemos que se despren

da varias conclusiones, está en primer lugar: El problema de la mlijer 

ha sido siempre un problema de hombres, ya que se ha visto que junto 

con la fuerza física, el prestigio moral; ellos han creado los valores, -

las costumbres y las religiones y las m1Jjeres nunca hemos desperta-

do ese ir.1perlo. 

Slempr.e han sido ellos quienes han tenido entre sus manos 
' 

la sL1el"te de la mujer y no han decidido de ella en funcl6n de su interés, 

sino considerando sus propios proyectos, temores y necesidades. 

Dal exámen de la historia, los anttfeministas extrajeron ª.!: 

gumentos contradictorios: 1 o, las mujeres no han creado nunca nada 

grande y 2o. la sltuact6n de la mujer no ha Impedido jamás la expa~ 

si6n de las graneles personalidades femeninas. Los lixistos de algunas 

privilegiadas no compensan y excusan el relajamiento de su nivel co-

lectivo, y el que esos éxitos sean raros y limitados prueba preclsame~ 

te que las circunstancias son des favorables, en ningún dominio la ra-

z6n; un gran n6mero de ellas reclaman un nuevo estatuto y una vez más 

en nuestra relvindtcaci6n no consiste en ser exaltadas en nuestra Fe-

m!neldad sino que en nosotras, tanto como en la humantdad en conjunto 
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\a trascendencla se Imponga dentro de sí mismo. 

La época actual lhvlta a la mujeres al trabajo y hasta nos 

obliga pero hace brillar delante de nuestros ojos , un paraíso de oclo

sldad y dellclas que exalta a las elegidas , muy por enclma de quienes 

permanecen adheridas a este mundo terrestre. 

El prlvHegio econ6mico de los hombres, su valOI" social, -

el pl"'estlglo del matrtmonto y la utllidad de un apoyo masculino compr~ 

meten a tas mujeres, a desear ardtentemente el agradar a tos hom-

bres. En conjunto todavía Sl\ encuentra en situacl6n de dependencta, -

poi"' lo tanto, antes se necesita describir como el hombre suei'la a la m~ 

jer; porque su ser para los hombl"'es es uno de los factol"'es escenciales 

de su condlc\6n correcta. 

SI existe algCin argumento unificador en este estudio, es que 

tos conceptos empleados para considerar a la mujer, son parte de todo 

un aparato ld eo16gico que en el pasado desan1m6 a estudiar el trabajo de 

tas mujeres, su esfera como una Parte Integrante de la produccl6n so

clal, La fuerza de las categorías es tal, que Impide comparar tas fun

ciones del horri:>re y de la mujer. Aunque a veces parece absurdo SUQ! 

rlr que el papel femenino se presenta a menudo como tnatterable, las -

categorías que se functan en las ldeas de la reproduccl6n bio16glca y en 
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la d!visi6n del trabajo por sexo tienen una fuerza de atraccl6n mé1gné~ 

ca, 

Si bién es cierto que la integraci6n de la mujer al proceso 

econ6mico debe entenderse como positiva, en cuanto a ayudarla a des~ 

rrol!arse 1ntegramente como ser humano, ello se ve limitado cuando -

el t.rabajo remunerado no la exime. d~ las labores domésticas y le im

pone una doble jornada de trabajo. En esta sentido, vale la pena sef'ia

lar la forma generalmente descrlminatorla en la que la mujer se inse!' 

ta en la estructura ocupacional, 

En México• la presencia de la mujer en la pob lacl6n econ6-

m!camente activa expresa la necesidad de obtener 6 incrementar el in

greso familiar, As( pués, la 1nserci6n de la mujer en la estructura -

ocupacional se concentra fundamentalmente en el ~ector doméstico, a~ 

tividad que en principio, no requiere alguna callflcacl6n detcr'mlnada. 

México tiene un nivel de partlcipacl6n de la mujer, Inferior 

al que se podría esperar de un pafs que ha venido experimentando altas 

tasas.de crecimiento econ6mico (ver gf-aflca 1). Esto puede:relaclo

narse con la estrategia de desarrollo que se ha utilizado de un uso tn-

tensivo de capital para incrementar la productivida.d y acelerar la' pos_! 

bil!dad de crear un crecimiento econ6mico autososl:enldo, Así quizá -
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la interacci6n del elemento demográfico y la estrategia econ6mica cor:!:! 

ponen y deprimen el nivel de partlclpaci6n de ambos sexos, de la mano 

de obra en México, en relacl6n con otros países menos desarrollados. 

Sln embargo las tasas de participact6n femenina varían segCin las enti

dades federativas, más 6 menos desarrolladas ocupaciones y también 

segCin su edad • 

De las cifl"'as y criterios expuestos se concluye tambi6n que. 

sl btén la mujer ha hecho sentir su presencia cada vez con mayor inte~ 

sidad en la poblact6n trabajadora, éste logro todavía no es suficiente -

para que pueda disfrutar de la ltberaci6n en todos los aspectos, pués -

ésta implica ante todo la no dependencia econ6mica. Solo en la medida 

en que la mujer se Incorpore a trabajos remunerados y calificados po

dremos alcanzar nuestra · tndlvldualldad , la liberaci6n sexual, una me

jOI"' posicl6n social y una rmyor partlcipac16n en l!l vida política del pa{s. 

Querer comparar a un hombre con una mujer en tél"'minos -

que encierren superioridad 6 inferioridad, es absurdo. La vlda es m~ 

ta y debe serlo armoniosamente, pulls .. los dos sexos son complemen'! 

rlos y no opuestos. 

Sin embargo, vivimos todavía en este Oltlmo cuarto del si

glo XX, en una sociedad hecha por los hombres y para los hombres. Es 
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necesario que se desarrolle una nueva sociedaden que la iniciativa pe!:_ 

tenezca tanto a las mujeres como a los hombres y que esté libre de to-

da discriminación en cuanto al sexo. 

A este respecto, es cierto que han cambiado mL1chas cosas, 

tanto en los códigos azúles, como en la legislaciones laborales. Sin -

em:)argo, las mentalidades no han cambiado lo suficiente y de aqu( re--

sdta L<na distancia entre, unas leyes que tratan de promover la justicia 

y la seguridad entre mujeres y hombres, y las prácticas en la vida -

::ondicioriada de las familias y en el mundo del trabajo que siguen basa 
' -

das en el concepto anacrónico de la desigualdad entre ambos sexos. 

Por último, diré que son mL1y pocos los datos que existen -

en cuanto a la participación de las mujeres en la profesl6n contable, -

pero puesdo manifestar que cada vez hay más mL1jeres que ingresan a 

la Facultad de Cr)ntadur(a y Administración, Debemos pensar que so-

mos capaces de enfrentarnos a las adversidades a que estamos sujetos, 

ya que oontamos con la enseñanza y la formación técl"lica profesional -

ya que éstos dos componentes son fundamentales y de los que dependen 

en gran r:"edida el desarrollo de la sociedad en todos los dominios. un 

digno ejemplo de esta situación es la Sra. REFU3IO ROMAN ALMOi'ITE 

quién con tan brillante trayectoria nos demuestra que la participaci6n 

de la mujer en las diversas actividades econ6micas contribuirán a la -

ma jora de la situación en el m..1ndo del trabajo.· 
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