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R E S U M E N 

UN PERFIL DE LA MUJER 
EN EL TRABAJO. 

El prop6sito de este estudio, fue explorar la existencia de las diferen
cias en Autoestima, en la evaluaci6n de las actividades que realizan las mu 
jeres y en los rasgos de personalidad masculinas (instrumentales) y femeni-=
nas (expresivos), debidas a diversas características socio-econ6micas y de
mográficas en las mujeres. El deseño factorial que se utiliz6, fue de 2 es 
colaridad (Profesionistas y no Profesionistas) por 2 estado civil (Solteras 
y Casadas) por 2 trabajo (Remunerado y no Remunerado). Se aplic6 a una 
muestra de 240 sujetos que representaron a cada una de las categorías. El 
análisis de los datos se realiz6 a través de análisis de varianza y pruebas 
de coorelaci6n. Los resultados mostraron que existen diferencias tanto en 
. .\utoestima, C<lllo en la evaluaci6n de las actividades realizadas por las mu
jeres y en los rasgos de personalidad masculinos y femeninos, en algunas 
características socioeconánicas y danográficas de las mujeres entrevistadas. 
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INTRODUCCION 

Es inega.ble la revolucionaria posición de la mujer a lo largo de la his

toria, entendiéndose a ésta, no solo corno una lucha por alcan zar un lugar . 

válido y adecuado en la sociedad, sino porque la participaci6n de ésta se -

da en la mayorfa de los casos como una lucha obscura y no bien entendida. 

La presente investigación es un acercamiento objetivo y metódico, a -

las condiciones laborales de la rnuj er y el impacto que tiene dicha candi---

ción en su autoestima, así corno en otros aspectos de su personalidad. De 

bi d o a. que inevitablemente surgen las condiciones reales de la mujer, el -

p ensar, que solo el trabajo remunerado implica una participación económj_ 

carnente activa en la sociedad, negando con esto la existencia de un traba

jo no remunerado y que por lo tanto tiende a subestimarse. 

Por otro lado, existe una condición importante para la mujer frente a 

su trabajo, la que es representada por su grado de escolaridad, en tanto -

que la situación no puede concebirse de la misma manera para una mujer 

profesionista que para una obrera o bien para una arna de casa. 

De esta manera la educación constituye, un mecanismo que refuerza 

la descriminación hacia los sectores económican•ente más débiles de la -

población (F ernández y U garte 1977). 

En lo concerniente a la remuneración del trabaj o , Rendón y Pedrero 

(1977) afirman que en México existe una menor participación d e la mujer -
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en el trabajo remunera do en lo s estratos de ingreso más altos , qu e son - 

por lo general los que cuentan también con un nivel de escolaridad más ele 

vado. 

Así mismo, se hace necesario incluir en nu e stro estudio otra variable 

que vendría a ser el estado civil, pues se señala que las mujeres solteras, 

divorciadas y/ o viudas, tienen mayor participaci6n econ6mica, que las mu 

jeres casadas o que viven en uni6n libre, Pedrero (1977). 

Además, la presente investigaci6n se hizo con el objeto de conocer si 

el grado de masculinidad y feminidad que poseen las mujeres guarda rela

ci6n con su participaci6n en el trabajo. 

Díaz -Loving (1981) afirma que las personas con cualidades "andr6ge-

nas" (masculinidad y feminidad positiva) se enfrentan de diversa manera -

a la realii:aci6n de su trabajo, que las personas que no lo son. Así mismo 

el autor menciona que en las mujeres "tradicionales" (alta feminidad y ba

ja masculinidad) que sienten que estan realizando positivamente su rol tr_! 

dicional establecido socialmente, no debiendo existir en ellas un conflicto 

de roles. En .este sentido, Reidl (1981) sustenta que el autoestima se en-

cuentra altamente relacionada con la satisfacci6n y el funcionamiento indi

vidual eficiente; mientras que las personas con una autoestima baja, des-

confían de sí mismas, no llevan a cabo sus expectativas, existiendo en --

ellas un conflicto de roles, Coopersmith (1967). 

Por lo anterior, es importante incluir e l rasgo de per sonalidad (mas-
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culinidad y feminidad) ya que parece correlacionar se con el tipo d e traba

jo que realizan las mujeres. 
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ASPECTO TEORICO 



CAPITULO I 

Aspectos 
P sicol6gicos 

La conceptua.liza.ci6n de roles sociales tienen un gran aporte en la for-

maci6n de la personalidad. 

Según .K.ram er (1975) la persona socializada desernpefta un conjunto de 

roles, definidos para ella en funci6n de su edad, sexo, raza, ocupaci6n, 

etc. por la. sociedi!.d. Existiendo un rol masculino y un rol femenino, co-

mo una función social asumida por la persona. :¡ue depende de su pertenen-

cia a un grupo. 

4. 



Así, las semejanzas entre los padres y l os hijos se debe en parte, a 

que los pequei'los llevan a cabo los roles aprendidos de éstos. 

Este proceso de socializaci6n, surge desde el nacimiento y continúa a 

lo largo de la vida, formándose entre las necesidades propias del individuo 

y los intereses del grupo. 

Sin embargo, dentro del proceso de ínter-acción sujeto-contexto social 

el individuo no solo se caracteriza por la:i diferentes funciones que desem

pei'la; como consecuencia de los roles ~n que participa, sino también em--

pieza a experimentar un sentimiento de sí mismo (self). 

Se da cuenta, que los demás sujetos del contexto, reaccionan ante él, -

siendo él mismo el que retroalimenta esta acci6n, reaccionando frente a 

sus propias posturas, y esperando que también los otros lo hagan en la --

misma forma. 

De esta manera, es el concepto de sí mismo, aquel que da origen a la 

teoría del rol, pues este concepto es una estructura cognocitiva y como 

tal,consiste en un conjunto de elementos organizados en una relaci6n siste

mática entre el sí mismo y el rol, siendo éste necesario para que se de -

una ínter-acción social. 

La. primera noci6n del concepto de sí mismo, fue dada por William Ja

mes (l89Z) seftalando que como el ser humano responde de diferentes ma-

neras a diferentes roles, tendría que existir por lo tanto varios (selves). 

5. 



Asi, un primer seli v endría a ser para el autor el m í material, donde 

estaría mi cuerpo, mis procesos físicos, la ropa, la casa, etc. 

Un segundo self, sería el mí espiritual, donde estaría la consciencia, 

las capacidades y los procesos psíquicos. Mientras que en el t e rcer seli, 

el social p ertenece a los reconocimientos, las valoraciones que se hacen en 

los pr oc eso s sociales. De esta manera par~ James el término autoestima 

(self) sería la suma total de todo aquello que un individuo puede llamar co- -

m o pr opio. 

Cooley (1902) afirma que el self es como un espejo, es el conc e pt o de 

uno mismo reflejado, expresando la idea del modo en que según creemos - 

nos ven l o s demás. Es un arco reflejo de sí mismo, reflejado en los ojos -

de otros, debiéndose para esto cumplir con 3 esenciales etapa s del proceso 

del espejo: 

a) imaginaci6n de la percepci6n de nosotros por otras personas . 

b) valoración del juicio de estas personas sobre nosot r o s. 

c) alguna especie de sentimientos propios. 

A s i para James y Cooley resulta básica la influencia de tip o social que 

se ejerce en la formación del individuo en su autoestima. 

E s por eso que Mead (1934), trata de describir en forma sistemática -

la importancia del fenómeno social en la formación del self. 

Mead considera que el sí mismo no esta presente en el momento del --
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nacimiento, surge después de la aparici6n del lenguaje, cuando el niño em

pieza a jugar, y es entonces cuando es alcanzado el self, a través de la Pª.!. 

ticipaci6n en el juego y en la medida en que el niño adopte diferentes postu

ras o roles que le permitan explorar las actitudes de los otros sujetos hacia 

él. 

Así, la persona social, es la persona humana considerada bajo un as-

pecto de ser complejo y es un lazo entre las actitudes de sí mismo y los si~ 

temas sociales. Siendo Festinger (1950) el que afirma que la gente requi_! 

re de conocer si sus opciones son correctas a través de establecer compa

raciones con personas con opciones un tanto cuanto similares a las suyas. 

Su teoría sobre autoevaluaci6n se da cuando el sujeto se compara con una -

realidad social. 

Para Coopersmith (1967) la autoestima tiene un componente actitudinal 

favorable o desfavorable en el sujeto hacia sí mismo. 

Para Adler (1927) el hombre crea la estructura de su self a partir de 

su pasado, interpreta las impresiones que recibe, busca nuevas experien

cias, realiza sus deseos de superioridad y reune todo esto para crear un -

self que cuenta de una manera individual con su "particular estilo de vida 11 

Allport (1961) afirma que el niño al nacer no tiene personalidad, está 

solo dotado de potencialidades físicas y temperamentales, solo responde -

con algunos reflejos, y es durante el primer año, y dependiendo de las mo

tivaciones a las que éste expuesto corno infante, que va formando su perso-
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nalidad, y así se va diferenciando, integrando, va teniendo autonomía y e~ 

tensi6n de su self que involucra la proyecci6n del planteamiento futuro. 

Deutch y Krauss (1979) confirman la postura anterior, argumentando -

que mediante la inter-acci6n, como consecuencia de los papeles que el ser 

humano realiza, se origina el concepto de sí mismo siendo ese un self in<!!_ 

vidual condicionado por un rol social y es en éste sentido en donde el con-

cepto de rol desarrollado tradicional.znente ha centrado su atenci6n en 3 dis 

tintos factores: 

1) Biol6gico. - Aquellos aspectos, cuyo centro estan dados sobre el 

factor biol6gico (desarrollo biol6gico sobre el género) individuos 

que determinan su rol sexual por su género. (Hult 1972) 

2) Medio ambiente.- Aspectos cuyo centro es dado sobre los factores 

ambientales que argumentan su conducta, que son roles sexuales -

aprendidos primariamente como consecuencia de diferentes condu_s 

tas de otros niños y después de adultos, asi es la propia cultura -

la que refuerza patrones de conducta implicando esta sustancia la 

aceptaci6n de una vista biol6gica. (Hoffman 1977) 

3) Una tercera, aparece como alternativa, postulando que ambas, es 

decir la biol6gica y medio ambiental dan la visi6n del desarrollo 

del rol sexual, que puede ser llamada aproximaci6n cognositiva. -

Kahberg (1966) afirma que no s6lo es el aspecto genético y el del -
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medio ambiente, los que conforman el rol, pue s el aspecto cognositivo, es 

el punto activo en la forrnaci6n del mismo, y los anteriores serían tan so

lo un vistazo pasivo en el desarrollo humano. 

Muchos estudios en los últimos años, señalan los estereotipos de los 

roles sexuales, creencias y expectaciones acerca de las diferentes carac

terísticas del hombre y de la mujer. A lo largo de la literatura se hamo~ 

trado que los hombres son percibidos con una conducta básicamente activa, 

agresiva e instrumental, mientras que las conductas de las mujeres son -

percibidas como educadas y expresivas. (Neulinger 1979) 

Thibaut &. Kelly (1959) hablan del alto poder del status, en términos de 

role s sexuales, los rasgos masculinos son vistos corno más fuertes que -

los rasgos femeninos. 

Las mujeres dominantes son vistas como más masculinas y menos fe

meninas en el estereotipo del rol sexual tradicional. 

Bruerman et al (1970) encontraron que en la conducta de la mujer do--

minante, se tiene una visi6n más general, más fuerte, atribuida a causas 

internas, sentimientos 6 personalidad y una menor influencia de factores 

externos. 

En las décadas pasadas psic6logos sociales tuvieron sistemáticamen

te identificadas categorías acerca de los hombres y las mujeres, estereo

tipos que en general provienen de un sistema clasificatorio, superficial, -
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de los cuales los individuos organizan sus observaciones de la conducta -

sexual dándose así las inter-acciones (Block 1973). 

La concepci6n dualística entre los rasgos de personalidad masculinos 

y femeninos, ha sido dada por la sociedad que asigna papeles diferentes a 

los hombres y a las mujeres. 

Parson y Bales (1975) mencionan que existen dos principales caracte--

rfoticas en el ser humano: 

l. - El afirmar que los hombres poseen un papel instrumental y orien

tado a metas, asignado en la mayor parte de las sociedades. 

2. - Un papel expresivo, orientado a las relaciones interpersonales -

asignado a las mujeres. 

Jespersen (1922) cita düerencias entre el estereotipo de la mujer y -

del hombre, afirmando que la mujer es refinada, altamente afectiva mien

tras que el hom'l:>re es sobre todo innovador. 

Krarner (1975) menciona que mientras el hombre es militante, autori

tario y agresivo, la mujer es profunda, gentil, dominada. 

Landi s y Burtt (19 74) afirman la existencia de diferencias entre hom- -

bres y mujeres en el aspecto linguistico, pues los t6picos de conversaci6n 

de la muje r son orientados a la familia, a aspectos domésticos, a relacio

nes interpe r sonale s etc, mientras que los hombres hablan "del mundo" de ne 
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gocios, dinero o política. 

Sin embargo recientemente se ha demostrado que los rasgos de pers~ 

nalidad no van a la par necesariamente con los roles sexuales que se reali 

zan. (Bem 1974, Spence, Helm·r:eich & Stapp 1975) 

Bem (1974) desarroll6 el inventario de papeles sexuales (BSRI) que coE_ 

tiene una escala de masculinidad y otra de feminidad, cada una de ellas, 

consta de 20 reactivas seleccionadas en base a las características de tipo 

sexual con un alto deseo social. siendo estas escalas, medidas separada-

mente, existiendo una escala (M) usada en la medida masculina o de cara.E_ 

terísticas instrumentales y otra escala (F) para la obtenci6n de la medida 

femenina o de características expresivas. 

El rasgo de masculinidad M el de feminidad F, el ser andr¿geneos -

M+ F+ y el ser de indiferenciados M-F- son los cuatro grupos que se iden

tifican en el BSRI. 

El concepto de andr6geno, personas con rasgos masculinos (M+) y ra~ 

gos femeninos (F+), resulta importante, pues ha sido en los últimos años 

donde se ha reconocido que los característicos masculinos y femeninos no 

necesitan ser mutuamente exclusivas, ni localizarse en el extremo de un 

continuo unidemensional, sino, las personas andró'g enas aquellas que tie-

nen , tanto rasgos femeninos como rasgos masculinos. 

En este sentido Bem (1974) hipotetiz 6 qu e la s pers onas andr6genas ---
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(M+R+) son más versátiles, mas adaptables y más competitivas sociahn~ 

te que las que no lo son. 

Helmereich &. Stapp (1974) al estudiar el fen6meno de la autoestima y 

la competencia social, encontráron una alta coorelaci6n, entre las mujeres 

consideradas andr6genas (M+F+) y las variables anteriormente menciona--

das. 

Bem (1974), Spence y Helmereich &. Staff (1975) en un estudio sobre las 

relaciones entre rol sexual y autoestima, y usando el inventario de la con

ducta social (TSBI) y el cuestionario de atributos personales (PAQ), ene~ 

traton que los individuos considerados como andr6genos reportaron una aj 

ta autoestima, en comparaci6n con los sujetos considerados como indife-

renciados (M-F-) sujetos con bajos promedios en los puntajes de ambas e_! 

calas. 

Por lo anterior, resulta importante, el medir los rasgos de masculi

nidad y feminidad con respecto a la autoestima, ya que estos rasgos de--

muestran que influyen directainente en la forma de que como la gente se -

evalúa a sí misma. 
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CAPITULO Il 

Aspectos Laborales 

Partiendo del censo de 1970, se considera a la Poblaci6n Económica- -

mente Activa a aquella de 12 años o más, que proporciona mano de obra P2. 

ra la producción de bienes y servicios de índole económico. lncluyéndo -

estos bienes y servicios un salario o ganancia (trabajo remunerado) por -

las actividades realizadas. (Acevedo 1972) 

La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa 

(P. E.A.), ha sido notablemente inferior a la participación mas culina. En 

México entre 1900 y 1970 solo fué el 13.06% y el 20. 56"/o respectivamente. 

Así, en 1970, la P.E.A. en México era de 12 1909,504 habitantes el -
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79.44% estaba representada por mano de obra masculina y solo el 20. 56% 

de mano de obra femenina, éste porcentaje se increment6 para 1980, en un 

27. 84% debido a la necesidad que existe en un gran número de mujeres de 

incorporarse al empleo, para de esta manera poder contribuir al ingreso 

familiar. (Alvarez, 1979) 

Por lo anterior resulta importante intentar precisar cuales serían los 

factores que determinan favorable o desfavorablemente la participaci6n de 

la mujer en el trabajo remunerado; existiendo entre éstos, algunos que sin 

duda alguna son fundamentales en la presente investigaci6n, a saber: la -

existencia de las fuentes adecuadas de trabajo, el estado civil, el número 

de hijos, la influencia de la poblaci6n masculina econ6micamente activa, -

los niveles del ingreso, el número de habitantes de la poblaci6n y el nivel 

de escolaridad. 

Con respecto a la existencia de las fuentes adecuadas de trabajo~Alva

rez (1979) afirma que la inserci6n del sexo femenino en la actividad produ~ 

tiva, no s6lo se basa en las relaciones de clase, sino en el sustrato sexual 

que establece un claro determinismo. 

Se remarca la existencia de factores políticos, sociales y econ6micos 

que influyen en las estructuras sociales correlacionadas e interactuantes, 

así, la proporci6n femenina adquier e una "posici6n de lado", secundaria 

en el sistema capitalista, pues la consecuencia femenina se torna ambiva

lente entre las viejas concepciones, y el afán de integrarse al mundo de -
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trabajo (Alvarez 1979). 

Por otro lado, el estado civil resulta ser hilo fundaznental en la elec-

ci6n hacia un trabajo remunerado; así en 1970 la poblaci6n econ6micazn~ 

te activa estaba compuesta en su mayor parte por mujeres solteras, viu- -

das, divorciadas o separadas, y que carecían de hijos. Siguiéndole a éste 

grupo, el de aquellas mujeres que ademS.s de ser madres contaban con un 

compañero quien resulta desicivo para que la mujer busque un trabajo re--

munerado. 

En el total de la poblaci6n femenina econ6micaznente activa, las ma-

dres solteras representan el 178. 69 de cada mil y el 61. 98 de cada mil in

tegran la proporci6n de las mujeres que no tienen descendencia, pero es-

tán casadas. 

Por otro lado se ha podido observar que los mayores porcentajes de 

participaci6n femenina en la actividad econ6mica se observa en las muje-

res con edades entre los 15 y 24 afios. Así en 1978 los porcentajes en la -

P.E.A. femenina de los 20 a los 24 años fué de 45.5"/o registrándose des-

pués de ésta edad un significativo declive (Brasblefer 1975). 

Lo mencionado anteriormente permiti6 obtener algunas concluciones: 

Entre las mujeres que trabajan es significativamente más elevada la 

pr oporci6n de mujeres que no tienen hijos (583. 79 cada mil) que las de 

aquellas qu e han tenido descendencia (416.12 cada mil). Es importante 
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también señalar la diferencia que se obtiene al comparar las mujeres que 

tienen un marido o compañero con aquellas que no lo tienen, Dentro del -

primer grupo se obtiene un 29. 95% mientras que en el segundo caso un 

70.05% registrados en la P.E.A. femenina, lo que hace confirmar la pro

babilidad de que las mujeres casadas tengan un porcentaje de trabajo no r~ 

munerado menor al que tienen las mujeres que carecen de compañero, lo 

anterior ayuda a determinar en que caso es más frecuente que las mujeres 

cuenten con un trabajo lucrativo, pudiéndose afirmar que las mujeres que 

tienen hijos pero que no cuentan con un compañero el porcentaje es de 

31, 2% inmediatamente después se encuentran los que no tienen hijos ni con 

yuge (25, 37%). Encontrándose que el sector que menos participa en la po

blación econ6micamente activa es el de las mujeres casadas; de las cuales 

las que no tienen hijos determinan un 15, 86% y las que los tienen solo el -

8, 14% (!{cndon, 1977). 

Resulta importante de mencionar, que el grupo de madres y mujeres 

solteras, tienen un desarrollo similar a lo largo de diversos grupos de 

edad en comparación con la poblaci6n masculina económicamente activa, 

Por otro lado, el nivel de educación resulta ser un factor importante 

en la participación de la mujer en el campo de trabajo remunerado. En -

términos generales a mayor nivel de instrucción mayor será la inclinación 

a participar en la actividad económica. Es frecuente observar que las m~ 

jeres que ocupan cargos medios o altos, (mismos cargos que tienen los. -

hombres), reciben éstas niveles de remuneración más bajos. 
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Con frecuencia se reitera que las mujeres que obtienen mejores empl~ 

os son las que tienen mayores niveles educativos, y que además, provienen 

de familias con ingresos más altos. De ésta manera, el fen6meno de la --

educaci6n, pareciera reforzar la descriminaci6n existente hacia los secto-

res econ6micamente más frágiles de la poblaci6n (Arizpe 1977). 

En los estratos altos, el factor que restringe el mayor grado de partí-

cipaci6n de la mujer se refiere a limitaciones en oferta, en tanto que para 

los niveles medios y bajos este factor restrictivo depende d e la mano de -

obra femenina (Brasblefer 1975), siendo por tanto el factor de la educaci6n 

aquel que repercute significativamente en su nivel ocupacional, a mayor -

educaci6n mejores empleos, y por tanto mejores salarios (Waldman 1979). 

Esto se ve reflejado en el trabajo doméstico, que al no ser remunera-

do carece de valor, se convierte por el hecho de desarrollarse dentro del 

hogar y no producir plusvalía, en un trabajo invisible, que según el orden 

econ6mico es considerado como no productivo. 

El trabajo doméstico según Aranda (1976) posee dos aspectos; 

a. - Reproducci6n estrictamente biol6gica. 

b. - Cuidados físicos de los hijos y la transmisi6n de los valores bási
cos de cierta ideología. 

Así, el trabajo doméstico se presenta como"• •• un trabajo que no se 

considera trabajo, un trabajo no asalariado, un trabajo relacionado con la 

naturaleza femenina ••• " Acevedo (1972). Surgiendo de esto, una serie de 
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valores atribuidos a la mujer que niegan su capacidad intelectual y que ju~ 

tifican su capacidad para asumir tareas domésticas. Así, l a ins e rción d e l 

sexo femenino en la actividad productiva, n o solo se basa en las r e laciones 

de clase, sino en el sustrato sexual que establece un claro determinismo -

(Alvarez 1979). 

Sin embargo, las estadística9 arr ojan ciertos cambios a lo largo de los 

últimos afios, así se tiene que en 1950, un 30.84% del total de alumnos de 

ensefianza media correspondía al sexo femenino, mientras que para 1978 

el porcentaje se ve incrementado a un 45% del total. 

En este s entido, es clara la desventaja de la mujer al compararse con 

la situación del hombre, pués en este mismo periodo el 51% t erminaron sus 

estudios universitarios y un ZO% concluyeron l o s estudios a nivel de po sgr~ 

do. 

Por lo anterior, resulta evidente observar que mientras el grado de 

instrucci6n es mis elevado, el porcentaje de mujeres que participan en la 

P. E. A. se ve disminuido en comparaci6n a la participaci6n masculina. S~ 

gún el censo de 1970 el número de hombres económicamente activos fué de 

10 1 448 1 800, mientras que el de mujeres fué de Z 1 466, Z3 7. * 

Para 1978, el 44. 9Z% del total de inscritos en la enseñanza media, per-

* Estos datos fueron obtenidos del anuario estadístico de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto 1970-1978. 
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tenece al seño femenino; mientras que a nivel profesional sólo el Z8.13"/o -

es representado por las mujeres. 

Esta menor participaci6n de la mujer en el grado de educaci6n podrfa 

justificarse por múltiples factores como serían: 

a) La baja exigencia de calificación en.las actividades éonsideradas -

"femeninas", esto presupone que el trabajo de la mujer esta menos 

calificado que el del hombre, liznitándo con esto, el campo de acti

vidad. 

b) La orientación a la mujer principalznente hacia la maternidad. 

c) La dirección hacia un tipo de carrera., preferentemente corta (se-

cretaria, peinadora, etc.). 

d) La influencia de las actitudes familiares, ya que con frecuencia lis 

mujeres no asisten a la. escuela., pués deben de dedicarse a tareas 

domésticas. 

Así, en 1980 solo el 20.3"/o del total de personas inscritas en educa--

ción supe r ior era del sexo femenino , un 3. 4% de arquitectos estuvo repr~ 

sentado por m ujer e s , mientras que e l 11% d e ésta s se encontrar on entre 

el total d e aboga dos, economi stas, sociologo s y c ontadore s; sin embargo 

el 94% del total de estudiantes d e enfe rmería y t rabaj o s ocial estuv o repr~ 

sentado po r muje r es . 
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Lo anterior refleja la orientaci6n de la mujer a la vida matrimonial, 

y en el caso de estudiar, su interes se dirige a la capacitaci6n para la rea 

lizaci6n de ocupaciones fen 1eninas. 

Así Ruíz Harrell (1975) menciona que un alto porcentaje de P.E.A. í~ 

n1enina se encuentra concentrada en el sector de servicios y comercios d~ 

bido a que es en éste sector donde las actividades no requieren d e una pr~ 

paraci6n formal, considerándose una prolonga ci6n de las a ctiv idades del -

hoga r . 

Resulta entonces importante, el entender qu e tanto fenómenos psicol.§. 

gicos y labo rales hasta aquí señalados, conforman una perspectiva sobre la 

e\·aluación que en diferentes aspectos es abordada acerca de la m ujer. 
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ASPECTO '1ETODOLOGICO 



A. - PROBLEMAS 

Con base a la revisión teórica presentada en los capítulos anteriores, 

cabe destacar la importancia cµe tiene el hecho de que una mujer realice un 

trabajo con remuneración económica, pues de alguna manera, éste es más 

reconocido socialmente, que aquel trabajo del cual n o se percibe un salario. 

Asimism o, el estado civil es una variable importante dado que dentro 

de la cultura mexicana se evalúa en forma más favorab le a la mujer casa-

da qu e a la soltera, 

Además, cabe señalar qu e el nivel d e escolaridad es ot ra va riab le que 
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puede influir en las diferencias entre mujeres, puesto que no tienen las 

mismas posibilidades a nivel laboral las mujeres profesionistas que las no 

profesionistas. 

Si bien, resulta importante estudiar las variables anteriores, es más 

importante el estudio de la interacción de éstas con respecto a su influen

cia en el grado de autoestima de una mujer, así como en la evaluación que 

ésta haga de la mujer en general. 

Por otro lado, existen algunas variables de personalidad que también 

influyen en la autoestima, por lo cual se consideró pertienente estudiar la 

relación de los rasgos de personalidad masculinos y femeninos y la autoe.! 

tima. 

Asi, tomando en consideración, los postulados anteriores se plantearon 

los siguientes problemas de investigación: 

l. - ¿Existen diferencias entre las mujeres solteras y casadas, profe si~ 

nistas y no profesionistas y con un trabajo remunerado y no rem•merado 

con respecto a su nivel de autoestima, la evaluación de la mujer casada y 

soltera, la evaluación del trabajo remunerado y no remunerado, la evalua

ción de la mujer profesionista y no profesionista, la evaluación del ama de 

casa y los rasgos de personalidad masculinos y femeninos? 

2. - ¿Existe relación entre los rasgos de masculinidad y autoestima? 
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3, - ¿Existe relación entre los rasgos de feminidad y autoestima? 

HIPOTESIS 

HTl, - Existen diferencias significativas entre las mujeres solteras y 

casadas, profesionistas y no profesionistas y con un trabajo remunerado y 

no remunerado con respecto a su nivel de autoestima, la evaluación de la 

mujer casada y soltera, la evaluación del trabajo remunerado y no remun~ 

rada, la evaluación de lamujer profesionista y no profesionista, la evalua

ción del arna de casa y los rasgos de personalidad masculinos y femeninos. 

Ho1• - No existen diferencias significativas entre las mujeres solteras 

y casadas, profesionistas y no profesionistas y con un trabajo remunerado 

y no remunerado con respecto a su nivel de autoestima la evaluación de la 

mujer casada y soltera, la evaluación del trabajo remunerado y no rernun!:_ 

rada, la evaluación de lamujer profesionista y no profesionista, la evalua

ción del ama de casa y los rasgos de personalidad masculinos y femen inos. 

HTZ. - Existe relación significativa entre los rasgos de masculinidad y 

autoestima. 

Hoz. - No existe relación significativa entre los rasgos de masculinidad 

y autoestima. 

HT3. - Existe relación significativa entre los rasgos de feminidad y au

toestima. 
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Ho 
3

• - No existe relación significativa entre los rasgos de feminidad y 

autoestima. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

P rofesionistas 

No Profesionistas 

Trabajo Remunerado 

Trabajo no Remunerado 

Mujeres Solteras 

Mujeres Casadas 

B. - DEFINICION DE VARIABLES 

OPERACIONALIZACION 

Mujeres que expresaron haber 
concluido estudios a nivel de edu
cación superior. 

Mujeres que expresaron no haber 
concluido estudios a nivel de edu
cación superior. 

Mujeres que perciben un salario 
p<n la realización de alguna acti
vidad laboral. 

Mujeres que no perciben un sala
rio por la realización de alguna 
actividad. 

Mujeres que no mantienen una re
lación de tipo marital. 

Mujeres que mantienen una rela
ción de tipo marital. 
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VARIABLES DEPENDIENTES 

Autoestima 

Evaluaciones de: 

Ama de casa 
Mujer soltera 
Mujer casada 
Trabajo remunerado 
Trabajo no remunerado 
Mujer profesionista 
Mujer no profesionista 

Masculinidad Positiva (M+) 

Definición Teórica: 
"Concepto que el sujeto abstrae 
de sí mismo ante el cual el suje
to presenta una actividad valo ra
tiva como resultado de la inter-
nalización de las normas y los v~ 
lores del grupo social y del ade
cuado desempeño ante las mis--
mas, adquiridas a través de las 
relaciones interpersonales que 
reflej a de alguna manera la soli
citud d e los demás ante el propio 
sujeto " (Reidl d e Aguilar, 1982). 
Se midio c on base en las puntua
ciones obtenidas en el cuestinario 
de autoestima de Reid de Aguilar 
(1982). 

Estas variables se midieron con 
base en las respuestas a un dife
rencial semántico. 
(Díaz- Guerrero y Salas, 1975). 

Definición Conceptual: 
"Realización principalmente de un 

papel instrumental y orientado a 
metas, que se asigna a los hom- -
bres en la may o r parte de las so 
ciedades, que son jus gada s como 
socialmente deseables en ambos 
sexos pero significativamente más 
deseables para los hombres.' 
(Díaz Loving , 1981). 



Feminidad (F+) 

Andrógenas 

Respuestas al cuestionario de -
atributos personales (Díaz- Lo-
ving, 1981). 

Definición Teórica: 
Realización orientada a las rela
ciones interpersonales, papel ex
presivo que se asigna socialmen
te a las mujeres, que son desea
bles en ambos sexos pero rriás de 
sea:bles en las rnujeres"(Díaz-Lo-: 
ving, 1981). 
Respuestas al cuestionario de atri. 
butos personales (Díaz-Loving, 
1981). 

Definición Conceptual: 
Este tipo de personas poseen un 
alto grado de masculinidad (M+) 
asi corno también un alto grado 
de feminidad (F+). Existen tarn
bien diferentes combinaciones, -
donde predonirna uno u otro rasgo, 
asi se tienen las llamadas rnuje-
res tradicionales (F+ y M-), las 
llamadas masculinas (M+ y F-) y 
las llamadas indiferenciadas (Díaz 
Loving, 1981). 

ME TODO 

A. - DISEÑO DE INVESTIGACION 

Esta investigación fué un estudio de campo, de carácter confirmatorio. 

Se utilizó un diseño factorial de Z (profesionistas y no profesionistas) 

X 2 (solteras y casadas) X Z (con trabajo remunerado y no remunerado). 
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B. - TIPO DE MUESTREO 

La selección de la muestra fué no probabilístico, de tipo a ccidental, -

llevándose a cabo, a través de preguntarles a las mujeres sobre algunos -

datos generales como el ser o no profesionista, el estado civil y el tipo de 

trabajo que realizaban, una vez contestado lo anterior, se procedía a inte

grarlas según su situación a las diferentes categorías de éste estudio has 

ta completar con el número requerido de sujetos, 

El tamaño de la muestra quedó constituído por 240 mujeres distribuidas 

de la siguiente manera: 

30 profesionistas , solteras y que tuv i eran un trabajo remunerado 

30 profesionistas, solteras y que no tuvieran un trabajo remunerack 

30 profesionistas, casadas y que tuvieran un trabajo remunerado 

30 profesionistas, casadas y que no tuvieran un trabajo remun e rado 

30 no ;>rofesionistas, solteras y que tuvi e ran un trabajo remunerado 

30 no profesionistas , solteras y que no tuv ieran un trabajo r emunerado 

30 no pr ofesionistas, casadas y que tuvi e ran un trabajo r emunerado 

30 no pr ofesioni s t a s, casadas y que no tuvieran un trabaj o r emunera do 

C. - INSTRUMENTOS 

Se utili zaron l o s sigu i entes in strumen tos pa ra la obten ci6n de l os datos . 

l. - E scala de Autoestima , - E l instrumento consta de 20 afi r mac ion es -
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hacia sí mismo, los reactivos se refieren a cualidades y defectos person!_ 

les seguridad de enfrentarse a otros, opiniones de otras personas acerca 

del sujeto, reactivos de dependencia e independencia, asi como sentimien

tos generales hacia sí mismo. La escala es de tip o Likert, con tres op-

ciones de res puesta, recibiendo una puntuación de tres a la opción quema

nifiesta una alta autoestima, un número dos .a la opción intermedia y el va

lor de uno a la respuesta que manifiesta una autoestima baja (Reidl de Agul, 

lar, 1981). 

Reidl de Aguilar (1981) encontró en el instrumento una confiabilidad de 

• 80, en donde las puntuaciones fluctuaban entre el número 20 y 60 ; de tal 

manera que la puntuación de 60 repres entaba una alta autoestima y así su

cesivamente hasta llegar a 20, número que representó una baja autoestima . 

Asimismo, la autora obtuvo en su investigación una media de 47.42 CO;!! 

side rándose una alta autoestima a aquella puntuación que fuera mayor a c!}. 

cho valor. (Ver anexo 1). 

2. - Cuestionario sobre evaluación de la mujer. Este instrumento es -

una escala de Diferencial Semántico, la cual estuvo constituida por siete 

estímulos: ama de casa, mujer profesionista, mujer soltera, trabajo re-

munerado, mujer no profesionista, mujer casada, trabajo no remunerado, 

teniendo cada uno de estos a su vez seis adjetivos los cuales contemplan -

las dimensiones de Potencia, Evaluación y Actividad, requeridos para es

ta prueba. Para la selección de los adjetivos se utilizó el método de aná-
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lisis factorial recomendado por Díaz Guerrero y Salas (1975). Ver anexo ll. 

3, - Cuestionario de Atributos Personales. - Este instrumento consta de 

35 reactivos, de los cuales se selecciona rion 21 reactivos que correspon-

den a alta m a sculinidad y alta feminidad (M+ y F+). (Díaz-Loving, 1981) 

Ver anexo 111. 

D. - PROCEDIMIENTO 

Dado que los inst rumentos utilizados en la presente investigación ya han 

sido probados con sujetos mexicanos, solamente se realizó un estudio pilo

to con un grupo pequeño de sujetos (N=30) para saber si no existían proble

mas con la redacción de algún reactivo. 

Al no existir problemas en el estudio piloto, se decidió aplicar los ins

trumentos en su forma original a la muestra del estudio final. 

En el estudio final se procedió de la siguiente forma : 

Se le preguntaba al sujeto si quería contestar un cuestionario, si el su

jeto accedía se le proporcionaba el cuestionario para que lo resolviera. 

Inicialmente a cualquier sujeto de sexo femenino que aparentara ser ma 

yor de 18 años se le pedía su colaboración. Conforme se aplicaron los 

cuestionarios se anali zaban los datos demográficos de los sujetos, y se re 

gistra ba el númer o de sujetos que correspondían a cada grupo requerido -
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para e l estudio. 

Sin embargo, en la etapa final se tuvo que ser más estricto en l a selec 

ción para cubrir el número n ecesario para cada grupo. 

E. - ANALISIS ESTADISTICO 

Para probar las diferencias entre los grupos se utilizó análisis de va--

rian za. 

Mientras que para conoc e r el grado de relación entre las va riables se 

llevó a cabo un análisis de coor>elación de Pears on . 

Los análisis estadísticos se obtuvieron mediant e el Paquete estadístico 

de Ciencias Sociales (SP SS, Nie y Col., 1975). 
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R E S U L T A O O S 



RESULTADOS 

Incialrn.ente se realizó una serie de análisis de varianzas con la ocupa

ción (trabajo remunerado y no remunerado), estado civil (solteras y casa-

das) y la profesión (mujeres profesionistas y no profesioni stas) como vari~ 

bles independientes; mientras que la autoestima, el rasgo de masculinidad 

y feminidad, la evaluación de la mujer casada y soltera, d e l trabajo r em u 

nerado y no remunerado así como también la evaluación del ama de casa, 

de la mujer profesioniesta, fueron las variables dependi entes. 
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DIFERENCIAS EN AUTOESTIMA 

Para conocer si existían diferencias s ignificativas entre autoestima y 

las variables: trabajo remunerado o no remunerado, estado civil y el ser o 

no profesionista, se llevó a cabo un anális is de varianza, encontrándose -

efectos significativos en la variable profesionista - no profesionista y en la 

interac c ión estodo civ il y ser o no profesionista. 

Se encontró una diferencia significativa en autoestima entre las muje- -

r es p r ofesionistas í X= 50. 55) y las muj e res no profe sionistas ('.X= 48. 11). 

Si endo e l g rup o de las mujeres profesionistas el que mostró un mayor pun-

3Z. 



taje en autoestima. 

Se observó también una interacción significativa (F (1, 231) = 6.06, --

p = .O 15) entre el estado civil y e l ser o no profes·ionis ta en la cual l a s mu-

jeres solteras profesionistas, manifestaron un mayor grado de autoestima 

(X =51.46) que las mujeres casadas profesionistas (X =49.63) ; mientras que 

para el grupo de las mujeres no. profesionistas, fu e ron las casadas (X=49. 

27) las que tuvieron un mayor puntaje en la esca la de autoestima. (Ver cua

dro 1). 

CUADRO l : Promedio de autoestima tomado en mujeres solteras y ca

sadas, con profesión o sin profes ión. 

Solteras Casadas 

P rofesionistas 51.46 49.63 

No P rofeaionistas 46.94 49.27 

También se encontró una diferencia significativa entre autoestima y - -

rasgos de masculinidad - feminidad (F (3,236) = 9 .02 6, p = .000). 

La mayor puntuación se presentó en las muj eres con un a lto g rado de 

rasgos masculinos y femenin os ( X=5 l. 77) mujeres llamadas a n drógena s . 

Mientras que el grupo que obtuvo un menor grado de autoestima, es el re- -

presentado por aquellas mujeres con un bajo grado de rasgos femenin os y 

masculinos (mujeres indife renciadas ). 
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Mujeres con un alto grado d e rasgos masculinos y un bajo grado de ra.!!. 

gos femeninos (mujeres masculinas) tuvieron una menor puntuación cµe las 

mujeres andr6genas (X=49.87), pero a la vez su puntuaci6n fue muy simi--

lar al grupo formado por mujeres con alto grado de rasgos femeninos y ha-

jo grado de rasgos masculinos "mujeres llamadas tradicionales" (X=49.0) 

Ver cuadroII. 

CUADRO II: 

Promedio de autoestima tomado de mujeres "Andr6genas" (alto rasgo 

d e masculinidad y alto grado de feminidad (M+F±). 'Masculinas'' (M+ y F+), 

'Femeninas (M-F+), 'Indiferenciadas (M- y F-). 

+ 

FEMINIDAD 

M (MASCU UNIDAD) 

+ 

51. 77 

49.87 

49 

46.42 

RELACION ENTRE AUTOESTIMA 
Y RASGOS DE MASCU UNIDAD-FE 
MINIDAD 

Con respecto a la autoestima, los rasgos de masculinidad y feminidad 

se encontr6 una correlaci6n positiva y significativa entre autoestima y la 

escala de masculinidad (r =.26 p(.001) y entre autoestima y la escala de fe-

34. 



minidad (r=.28 p<.001), lo que corrobora lo encontrado al aplicar el a náli-

sis de varianza, teniendo a la variable autoestima como dependiente y al --

rasgo de masculinidad y fem inidad como independientes. 

DIFERENCIAS EN 
MASCU Ll.NIDAD/F EMINl 
DAD 

En la variable masculinidad, se encontr6 un mayor grado de ésta en --

las mujeres con trabajo remunerado (X=3.37) que con trabajo no remune--

rado (X==3.34) F (1,231=6.21, P=.013. 

También se encontr6 una interacción significativa de F (1 , 231)=4. 29, 

p =.39 entre el trabajo remunerado/no remunerado y el ser o no profesio--

nista. Obteniéndose que el grupo de mujeres no profesionistas que tienen -

un trabajo remunerado tuvieron un mayor grado de masculinidad (X=3,39); 

en segundo lugar se encontraron las mujeres profesionistas que realizan un 

trabajo remunerado (X=3. 36), mientras que los grupos de profesionistas y 

no profesionistas q..ie realizan un trabajo no remunerado son aquellas que -

obtuvieron un menor grado de masculinidad. 

Es decir que las mujeres que trabajan ya sean profesionistas o no pro-

fesionistas las que manifestaron mayor grado de masculinidad que las mu--

jeres que no trabajan (Ver cuadro lll). 
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CUADRO Ill: Puntaje d e masculinidad obtenido por mujeres profesio-

nistas y no profe sionistas, y que realizan, ya sea un tra

bajo remunerado o no remunerado. 

Profesionistas No Profesionistas 

Trabajo remunerado 3.36 3.39 

Trabajo no remunerado 3.34 3. 15 

Los resultados obtenidos en cuanto a la variable feminidad indicaron -

la existencia de una diferencia (F (1, 231) =2. 62 , p=. 107) marginal entre el 

ser profesionista (X=3. 77) y el ser no profesionista (X=3.66). 

Una interacci6n que result6 importante con respecto a la feminidad fue 

la ocupaci6n y la profesi6n F(l,231)=4.43, p=.036, encontrándose que las -

mujeres no profesionistas con trabajo no remunerado tienen mayor g rado -

de feminidad (X=3. 79) con respecto a las no profesionistas con trabajo no -

remunerado (X=3. 53). 

Mientras que las mujeres profesionistas con trabajo no remunerado oE_ 

tuvieron mayores puntajes (X=3. 79) en feminidad que las mujeres profesio

nistas con trabajo remunerado (X=3. 75). (Ver cuadro IV). 

CUADRO IV: Promedio de feminidad en mujere s profesionistas y no -

profesionistas, que tienen un trabajo remunerado y no re-
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munerado, 

Trabajo 
Remun e rado 

Trabajo no 
Remunerado 

p f ro . t e s1on1s as N f . t o pro es1on1s as 

3.75 3.79 

3.79 3.53 

EVALUACION DE LA MUJER 
CASADA 

Con respecto a la variable sobre la evaluac ión d e la muj e r casada se -

encontró una difer encia d e F (1, 23 l) =3. 424, p =.O 66 marginal entre las mu-

jeres solteras (X=5 .18) y las mujeres casadas (X=4,69). As( las mujeres -

solteras tienen una evaluación más alta de la mujer casada que la propia --

mujer casada, 

También se observó una interacción marginal (F (1, 231)=2.820, p =.094) 

entre la ocupación, el estado civil y el ser o no profesionista. 

Se encontró que el grupo de las mujeres profesionistas solteras con --

trabajo remunerado o no, son las que tienden a evaluar de manera más po-

sitiva a la mujer casada, 

Dentro del grupo de las mujeres casadas que tienen un trabajo remune-

rado y son profesionistas tienen similar c onc epc i ón acerca de la muj e r ca-

sada; sin embargo, este mismo grupo d e mujer e s sin trabaj o rem unerado. -
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manifestaron una gran variabilidad con dicha variable. 

En el grupo de las mujeres no profesionistas se registr6 que las solte -

ras y las casadas con trabajo no remunerado tienen exactamente la misma 

evaluaci6n por la mujer casada, no sucediendo lo mismo con las mujeres -

que tienen un trabajo remunerado, en donde son las mujeres solteras las -

que evaluaron de mejor manera a las mujeres casadas que las propias cas.e_ 

das. (Ver gráfica A). 

GRAFICA A: Resultados obtenidos sobre la evaluaci6n de la mujer ca-

5 

sada en mujeres solteras y casadas, profesionistas y no 

profesionistas, con trabajo remunerado y no remunerado. 

.- -----
..... 

-------

Tct ... ~A.lO /.JO 
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EVALUACION DEL TRABAJO 
REMUNERADO 

Los resultados en cuanto a la variable sobre la evaluación del trabajo 

remunerado, indican que existe una diferencia signüicativa (F (1, 231)=4.818 

p=.029) entre el ser profesionista (X=4. 12) y el no ser profesionista (X=4.66) 

siendo las mujeres no profesionistas las que evalúan de znanera más positi-

va al trabajo remunerado. 



EV ALUACION DE LA 
MUJER SOLTERA 

Para la variable sobre la evaluación de la mujer soltera, se encontró 

una interacción significativa de F (1, 231) =6. 231, p=.0313, entre el tipo de 

ocupación, el estado civil y ser o no profesionista, en la cual, las mujeres 

no p rofesionistas casadas con trabajo no remunerado evaluaron más positi-

vamente a la mujer soltera, mientras q.¡e las mujeres no profesionistas - -
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solteras con trabajo no remunerado evaluaron desfavorablemente a dicha -

tipo de mujer. Es importante señalar que el grupo de mujeres profesionis-

tas (solteras o casadas) con trabajo no remunerado se encuentran en me---

dio de los dos grupos mencionados anteriormente, Cabe destacar que den-

tro del grupo de las mujeres con trabajo remunerado existe poca variabili-

dad para evaluar a la mujer soltera no sucediendo lo mismo para las muje-

res con trabajo no remunerado donde existe una gran variabilidad de evalua 

ción para dicha variable (ver gráfica B). 

GRAFlCA B: Puntaje tomado sobre la evaluación de la mujer soltera, 

por estado civil, tipo de trabajo, con o sin profesión. 

' 

5 
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EV ALUACION DEL AMA 
DE CASA 

Con respecto a la evaluaci6n del arna de casa, se encontró una intera!:. 

ción significativa F (l , 231) = 4. 423, p=. 03 7, entre el ser o no profesioni..!!_ 

ta y el tipo de trabajo, en la cual el grupo de mujeres profesionistas con -

trabajo remunerado evaluó de manera más positiv a a l arna de casa; sin ~ 

bargo, el grupo de las mujeres con trabajo remunerado pero no profesioni..!!_ 
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tas manifesto una actitud desfavorable con respecto al ama de casa. Ade-

más, el grupo formado por mujeres con trabajo no remunerado profesioni~ 

tas o no profesionistas evaluaron casi de la misma manera al ama de casa 

(ver cuadro V), 

CU ADRO V: Puntaj e de evaluación de la ama de casa obtenido por mu-

jeres con y sin profesión, y con trabajo remunerado y no 

remunerado, 

P rofesionistas 

No Profesionistas 

Trabajo 
Remunerado 

5.37 

4,58 

Trabajo 
No Remunerado 

4. 51 

4.80 

Una interacción importante resultó ser la del estado civil, la ocupación 

y el ser o no profe sionista (F (1, 231) =3. 933, p=, 049) con respecto a la eva-

luación del ama de casa, en donde se indica que el grupo de las mujeres --

profesionistas casadas con trabajo remunerado evaluaron más favorable---

mente el trabajo del ama de casa a diferencia de las mujeres con las mis--

mas características solo que no tienen un trabajo de tipo remunerado; en--

tre las profesionistas solteras con o sin trabajo remunerado la evaluación 

de esta variable fue casi la misma, de igual manera sucede con las muje--

res no profesionistas, casadas con o sin trabajo remunerado, 

Sin embargo, en el grupo constituido por las mujeres no profesionis--
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tas casadas, si existe una gran diferencia, pues el grupo de las que tienen 

un trabajo remunerado tienden a evaluar en forma negativa al ama de casa, 

no sucediendo lo mismo con las mujeres que no tienen un trabajo remunera 

do . (Ver gráfica C). 

GRAFICA 3: Resultados obtenidos sobre la evaluación del arna de casa 

de mujeres solteras y casadas, con o sin trabajo remu--

nerado, y con o sin profesión • 

5 
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EVALUACION DEL TRA 
BAJO NO REMUNERADO 

En la evaluaci6n del trabajo no remunerado, se observ6 una diferencia 

significativa (F (1, 231) =4. 787, p=.030) entre el trabajo remunerado (X=7. 

68 ) y el trabajo no remunerado (X =6 . 7). 

Como se puede observar las mujeres que trabajan evalúan en fo r ma p~ 

sitiva el trabajo no remunerado, mientras que las qu e no trabajan evalúan 

en forma contraria. 
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EV ALUACION DE LA MU 
JER NO PROFESIONISTA 

Finalmente se encontró una diferencia significativa F (1, 231)=8. 69, ---

p=.004 entre las mujeres solteras (X=6.59) y las casadas (X=S. 7) con res--

pecto a la evaluación de la mujer no profesionista. Para las mujeres solt~ 

ras la evaluación de la mujer no profesionista fue más positiva que para las 

mujeres casadas. 
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EVALUACION DE LAMU 
JER PROFESIONISTA 

Con respecto a la evaluación de esta variable no se encontró ningún - - -

efecto significativo. 
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DISCUSIO!'-J DE 

RESULTADOS 

Y CONCLUSIONES 



DISCUSION DE 
RESULTADOS 

El propósito central del presente estudio, fue evaluar el grado de auto-

estima, los rasgos de masculinidad y feminidad, la evaluación de diferen--

tes aspectos relacionados con la mujer, en cuanto al estado civil, el tipo de 

trabajo y el ser o no profesionista. 

Para fines práctivos se presenta en esta sección, un perfil de las dife-

rentes variables, asi como también de las diferentes características de las 

mujeres, incluidas en este estudio. 
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AUTOESTIMA 

Con respecto a la variable autoestima, los resultados revelaron que -

existe un inayor grado de ésta en las mujeres profesionistas que en las no 

profesionistas. 

Sin embargo, lo anterior se hace evidente dentro del grupo de las muj~ 

r e s p r ofesioni sta s, mientra s que para el grupo de aquellas mujeres no pro

f e sion i stas son las casada s , las que registraron mayor puntaje en su esca

l a de autoestima. 
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Estos resultados apoyan la posición de Pedrero (1977) quien afirma que 

es frecuente que las propias mujeres al no tener un trabaj o remunerado -

acepten una imagen desvalorizada de ellas mismas y en esta medida contri

buyan a perpetuar una ideología de sumisión ante la explotación, 

Por otro lado, se encontró que las mujeres con un alto rasgo masculi

no y femenino (M+ y F+) presentan un mayor puntaje de autoestima que las 

mujeres con alto rasgo masculino y bajo rasgo femenino ("mujeres mascu

linas' ' M+ y F-). Mujeres con alto rasgo femenino y bajo masculino (M-Ft 

mujeres llamadas tradicionales) revelaron en la investigación un puntaj e 

más alto en autoestima que las mujeres llamadas 'indiferenciadas' (baja -

masculinidad y feminidad M- F-), 

Los datos obtenidos en este estudio apoyan los resultados de otras in-

vestigaciones realizadas al respecto (Burchardt y Serbin, 1982; Lee and -

Scheurev, 1983; Dorgan and Golberg, 1983). 

Una posible explicación a lo anterior, podría ser el hecho de que la m~ 

j er que conserva sus rasgos femeninos y adopta rasgos instrumentales (tr.!!_ 

di ci onalmente adjudicados al hombre) tiende a elevar su propia imagen y e~ 

mo consecuencia a evaluarse en forma más positiva. 

MASCULINIDAD 

En cuanto ,al grado de masculinidad se encontraron los si gui e ntes re- -
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sultados: 

Existe un mayor grado de masculinidad en las mujeres que manifesta

ron realizar un trabajo remunerado de aquellas que no lo hacen, recordán

dose que los rasgos masculinos son los considerados como instrumentales, 

operativos y d ominantes y que permiten la presencia de los rasgos tradici~ 

nalmente masculinos dentro del trabajo remunerado (Bruerman, 1970). 

Asimismo se encontró que las mujeres no profesionistas que trabajan, 

tuvieron mayor puntuación en la escala de masculinidad, probablemente es

te tipo de mujeres realizan actividades consideradas como 'masculinas' 

por ejemplo mujeres albañiles, conductores, etc, 

Por otro lado, las mujeres con alta masculinidad evaluaron negativa-

mente a la mujer casada, al ama de casa y a la mujer no profesionista, 

Parece ser, que la mujer que tiene un mayor grado de instrumentali-

dad, tiende a rechazar aquellos roles de la mujer que implicarían mayores 

rasgos ' ·femeninos", 

FEMINIDAD 

Tal y como se definió a la feminidad, como características expresivas 

y or ientado a las relaciones interpersonales (Parson y Bales, 1975) resul-

t a que tanto la mujer profesionista como la no profesionista tienden a tener 
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el mismo grado de feminidad. 

EVALUACION DE LA MUJER 
CASADA 

Las mujeres solteras evaluaron más favorablemente a la mujer casada, 

que las propias mujeres casadas. Una explicación a estos resultados esta-

ría en la aceptación social, pues se 'valora' de mejor manera a la mujer -

casada que a la soltera (Rendón y Pedrero, 1975), 

Sin embargo, la mujer ya estando casada, puede .rechazar de alguna 

manera 3U rol, por el incremento de actividades y responsabilidades que -

éste implica, 

También se enc ontró que el g ru po que evaluó más favorablemente a la 

mujer casada, fue el de mujeres casadas, profesionistas y que realizan un 

trabajo remunerado. Parece ser que la mujer que tiene diferentes roles -

siente que de alguna manera e l hecho de estar casada no l e impide desarro-

llar se fuera del hogar (Aranda, 1976), 

EVALUACION DEL TRABAJO RE
MUNERADO 

Las mujeres profesionistas, evaluaron prositivamente e l trabajo remu-

nerado, a dif e rencia de las no profesionistas, para las que el trabajo remu-
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nerado puede requerir de una participación más difícil, d ebido a su falta de 

preparación y escasas oportunidades de trabajo, 

Además el trabajo remunerado es evaluado positivamente por la mujer 

casada pese a que ésta, no se encuentra con frecuencia inserta en este tipo 

de trabajo, ya sea por la poca existencia de suficientes empleos para este 

tipo de mujeres, o por la posición de sumisión que juega en el hogar. (Alv~ 

rez, 1979). 

EVALUACION DEL TRABAJO 
NO REMUNERADO 

En esta evaluación se observó que el grupo que representa a las muje-

res que realizan un trabajo remunerado evaluaron positivamente al trabajo 

no remunerado, mientras que las mujeres que no tienen un trabajo remune-

rado evaluaron a este en forma negativa, 

Al respecto podría decirse que la mujer que tiene un trabajo remuner~ 

do puede evaluar mejor el trabajo no remunerado debido a la insatisfacción 

que siente al no tener las mismas oportunidades que el hombre, aún tenien-

do la capacidad para realizar otro tipo de actividades, O bien, porque con-

sidere que su trabajo no es remunerado de manera semejante a la del hom-

bre (Alvarez, 1979), 

Sin embargo, las mujeres que no tienen un trabajo remunerado evalúan 
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en forma negativa al trabajo no remunerado, lo cual parece indicar que pe-

se a las dificultades que enfrenta la mujer en el mercado laboral, esto re--

presenta un reto en cuanto a la búsqueda de su realizaci6n personal. (Acev.!:_ 

do, 1972). 

EVALUACION DE LA MUJER 
SOLTERA 

Para esta variable resulta importante observar que las mujeres con un 

trabajo remunerado evalúan de una manera semejante a la mujer soltera, -

sin importar si en este grupo había mujeres solteras, casadas profesionis-

tas y no profesionistas. No sucediendo lo mismo con el grupo de mujeres -

que tienen un trabajo no remunerado. 

En general, las mujeres casadas evaluaron positivamente a la mujer -

soltera, ésto probablemente radica en el hecho que las solteras tradicional 

mente tienen menos responsabilidades que las mujeres casadas. 

Sin embargo, las mujeres no profesionistas, solteras, evaluaron en -

forma negativa a la mujer soltera. 

Lo anterior podría obedecer a las normas culturales tradicionales que 

asignan un mayor status a la mujer casada (Diaz Loving, y Col, 1981). 

Para concluir este capítulo se presenta un breve resumen de los resul-

tados obtenidos en la muestra estudiada: 
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1. - Las mujeres p r ofesionistas tienen mayor autoestima que las mu

j e res no profesionistas. 

2. - Las mujeres solteras profesionistas tienen mayor autoestima 

qu e l a s mujeres casadas profesionistas y que las no proíesionistas de am-

bos estado s c iviles . 

3 . - Las mujeres 'andrógenas" tienen mayor grado de autoestima que 

las mujeres 'masculinas', 'femeninas' y las 'indiferenciadas' . 

4. - Existe mayor grado de rasgos masculinos en las mujeres que re~ 

li zan un trabajo remunerado que las que no tienen un trabajo de tipo remu-

nerado . 

5. - Las mujeres con alto grado de masculinidad evalúan en forma ne 

gativ a a la mujer casada, ama de casa y a la mujer no profesionista. 

6. - Existe menor grado de feminidad en mujeres no profesionistas 

que tienen un trabajo no remunerado. 

7. - Las mujeres solteras evaluaron favorablemente a la mujer casa

da que la misma mujer casada. 

8. - Las mujeres casadas profesionistas y que tienen un trabajo remu 

nerado evalúan favorablemente a la mujer casada. 

9 . - Las mujer e s p rofesionistas evalúan en forma positiva el trabajo 

r emunerado mientras en forma negativ a es evaluada por las no profesionis-
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tas. 

10.- Las muj eres que realizan un trabajo remunerado evalúan en for

n1a fav orable al trabajo n o remunerado. 

11.- Las mujeres que no tienen un trabajo remunerado evalúan en for 

ma desfavorable al trabajo no remunerado. 

1 2.- Las muje res solteras con trabajo remunerado evalúan en forma 

positiva a la mujer soltera. 

13. - Las mujeres casadas evalúan positivamente a la mujer soltera. 

14. - Las mujeres no profe sionistas solteras eva lúan en fo rma negati

va a la mujer soltera. 

Cabe señalar, la importancia de incluir otras variables en estudios po~ 

teriores como serían 
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ANE XO l 

ESC ALA DE AUTOESTIMA 

DATOS i'ERSONALES 

Lic . en------------- Es colar i dad de l esposo ---------

Tipo de trabajo del esposo ________________________ _ 

lng r e so f amiliar _______________ _ 

In strucciones: A continuaci6n se le presentarán una serie de afirmaciones 

en las cuales usted marcará. la respuesta que más le satisfaga , señalando 

la l e tra A si esta de acuerdo, la letra D si u s ted es ta en de sacuerdo, y, la 

letra N si esa afirmaci6n le es indiferente. 

ejemplo: 

Me gusta ir al cine 

A N D 

!, - Soy una persona con muchas cualidades , 

A N D 
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2. - Por lo general, si tengo algo que decir, lo digo. 

A N D 

3. - Con frecuencia me averguenzo de mi misma. 

A N D 

4. - Casi siempre me siento segura de lo que. pienso. 

D N A 

5. - En realidad no me gusto a mí misma. 

A N D 

6. - Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho. 

D N D 

7. - Creo que la gente tiene una buena opini6n de mí. 

A N D 

8. - Soy bastante feliz. 

A N D 

9. - Me siento orgullosa de lo que hago. 

A N D 

10. - Poca gente me hace caso. 

A N D 

11. - Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera. 

D N A 
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lZ. - Me cuesta mucho traba.jo hablar delante de la gente. 

A N D 

13.- Casi nunca estoy triste. 

D N A 

14. - Es muy düícil ser uno mismo. 

A N D 

15. - Es fácil que yo le caiga bien a la gente. 

D N A 

16. - A veces desearía ser más joven. 

A N D 

17.- Por lo general, la gente me hace caso cuando le a.consejo. 

D N A 

18. - Siempre tiene que haber alguien que me diga que hacer. 

A N D 

19. - Con frecuencia desearía ser otra persona. 

A N D 

ZO. - Me siento bastante segura de mi misma. 

A N D 

59. 



AN E XO ll 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE ACTIVIDADES 

Las siguientes preguntas, nos permiten comprender mejor la evaluaci6n -

que ust e d tiene de ciertas actividades que realizan las mujeres. Cada pr~ 

gunta contiene un par de características con siete alternativas posibles. 

Por ejemplo: 

Comida 

Caliente Frío. 
A B e D E F G 

Cada par, describe características contradictorias, es decir no puede us

ted marcar axnbas al mismo tiempo. 

Las siete lineas internas, marcan un continuo, de tal manera que si usted 

escoge: 

La letra A será muy caliente ( en el ejemplo) 

B será bastante caliente 

C será ligeraxnente caliente 

D igualmente caliente que frío 

E será ligeramente frío 

F será bastante frío 

G será muy frío 

Por favor, marque usted con una cruz su respuesta, procurando contestar 

todas las preguntas. 
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1, - La mujer casada: 

Admirable ___ Despreciable 

Cansada Descansada 

Activa Pasiva 

Soportable __ _ ___ Insoportable 

Profunda _ __ Superficial 

Rapida __ _ Lenta 

El trabajo Remunerado: 

Admirable ___ Despreciable 

Cansada Descansada 

Activa Pasiva 

Soportable __ _ ___ Insoportable 

Profunda ___ Superficial 

Rapida __ _ Lenta 

La Mujer Soltera: 

Admirable ___ Despreciable 
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Cansada Descan s ada 

Activa Pasiva 

Soportable __ _ ___ Insoportable 

Profunda _ __ Superficial 

Rapida __ _ Lenta 

La Mujer Profesionista: 

Admirable ___ Despreciable 

Cansada Descansada 

Activa Pasiva 

Soportable ___ Insoportable 

Profunda ___ Superficial 

Rapida __ _ Lenta 

El ama de casa: 

Admirable ___ Despreciable 

Cansada Descansada 

Activa Pasiva 
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Soportable __ _ 

Profunda 

Rapida. ---

El Trabajo no remunerado: 

Admirable 

Cansado 

Activo 

Soportable 

Profundo 

Rapido 

La Mujer no-profesionista: 

Admirable 

Cansada 

Activa 

Soportable 

Profunda 

Rapida 

___ Insoportable 

_ __ Superficial 

Lenta 

___ Despreciable 

Descansado 

Pasivo 

___ Insoportable 

___ Superficial 

Lento 

___ Despreciable 

Descansada 

Pasiva 

I nsoportable 

___ Superficial 

Lenta 
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ANEXO III 

CUESTIONARIO DE ATRIBUTOS PERSON,ALES 

Las siguientes preguntas nos permiten comprender mejor el tipo de -

persona que usted siente ser. Cada pregunta consiste de un par de carac

terísticas, con cinco alternativas posibles (A-E). 

Por ejemplo: 

Nada artístico A ••• B ••• C ••• D ••• E Muy artístico 

Cada par describe características contradictorias, es decir, no puede 

se r ambas al mismo tiempo (muy artístico y nada artístico). 

Las l et ras forman una escala entre los dos extremos. Usted debe de 

e scoger la letra que describa mejor su posici6n dentro de la escala. Por 

ejemplo, si usted no cree poseer ninguna habilidad artística , escogería A. 

Si usted cree ser medianamente hábil, escoja C, y si usted cree es mejor 

de lo normal, escoja D. 

Responda Rápidamente. Su primera reacci6n es la mejor. 

Una vez que haya usted seleccionado la letra que lo mejor lo des cribe, 

marque su contestaci6n a la pregunta poniendo un cfrculo alrededor de la 

letra correspondiente. Por ejemplo, si usted escogi6 la letra B en la pri

mera pregunta y la E la segunda, sus respuestas se verán como se ilustra 

abajo: 

l. A ••• (B) ••• c ... D ••• E 

2. A ••• B ••• C •.• D ••• (E) 

Ahora empiece a contestar las preguntas. Deberá contestar todas las 
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preguntas aún cuando no esté seguro de su respuesta. 

l.- Nada independiente A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Es muy independient e 

Z.-Nada emocional A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Muy emocional 

3.-Muy sumiso A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Muy dominante 

4. -Muy pasivo A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Muy activo 

s. -Nada capaz de 
darse por cor!; 

Capaz de darse total 
mente a otros 

pleto a otros, A ••• B ••• C ... D ••• E ••• 

6. -Muy rudo A ••• B ••• C ••• D ... E .. , Muy gentil (amable) 

7. -Nada servicial 
a los demás A ••• B ••• C ••• D ••• E •• , 

Muy servicial a 
los demás 

8,-Nada competitivo A ... B ... C ... D ... E ... Muy competitivo 

9. -Nada amable A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Muy amable 

10. -Indiferente a la 
aprobacion de los 
demás 

Muy necesitado de 
la aprobaci6n de los 

A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• d emás 

11.-Muy dictatorial A ••• B ... C ... D ... E Nada distatorial 

12. -Nada consciente de Muy consciente de 
los sentiemientos los sentimientos 
de otros A ••• B ••• C ••• D •• ,E ••• de otros. 
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13, -Le es fácil tomar 
decisiones 

Le es difícil tomar 
A ••• B ••• C ••• D ••• E ... decisiones 

14,-Muy exigente A ••• B ••. C ... D ••• E ... Nada exigente 

15, -Se da po r vencl. 
do fácilmente 

16, -Nada segura de sí 
misma 

17, -Se siente muy 
inferior 

No se da por venci
A ••• B ••• c ... D ••• E ••• do fácilmente 

Muy segura de sí 
A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• misma 

Se siente muy 
A ••• B ••• C ••• D ••• E... superior 

18.-Nada comprensiva A ••. B ••• C ••• D ••• E ••• Muy comprensiva 

19. -Muy frío en sus 
relaciones con 
los demás 

20, -Muy servil 

21, -Se enferma bajo 

presi6n 

Afectuoso en sus 
relaciones con 

A ••• B ••• e, .. D ••• E ••• los demás 

A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• Nada servil 

Es muy estable 

A ••• B ••• C ••• D ••• E ••• bajo presi6n 

Gracias. 
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