
4·1 /O 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA ··DE MEXICO 

FACULTAD DE PSICOLOCIA 

LA ACTITUD DE LA "UJER 
TRABAJADORA ANTE LAS 

IDEAS MACHISTAS 

TESIS PHOfESIONAL 
• QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN PSICOLOGIA 
PRESENTAN, 

ALVAREZ NEGRETE JANET 
MARTINEZ CARRILLO FREDY 

DIRECTOR DE TESIS Lic. ALFREDO GUDIRO GARFIAS. 

MEXICO. D. F .. 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

DEDICATORIAS 

RESUMEN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 

INTRODUCCION ••••••••••• • • • • • • • • • • •• • • • •. • • • ••• • •• • •• • • • • 9 -

CAPITULO I.- LA MUJER EN MEXICO. 

I. l. - Aspectos Generales •••••••••••••••••••••••••• ; ••• ; ·• ; 14 

A) 

B) 

Lo que los hombres piensan de las mujeres •• :..'T>:.;:10 
Lo que las mujeres piensan de si mismas •••••• ·:·;(~T.20-

I.2.- La educaci6n formal e informal y la si-

tuaci6n femenina •.••••••••••••••••••••••••• -.:·-::.-;·-. ;23-

Al Las actitudes y los valores ferneninos •••••••••••••• 26 

B) Deberes y derechos de la mujer ••••.•••••••••••••••• 29 

C) Diferencias entre las mujeres y los hombres •••••••• 32 

D) Formas estereotipadas de la conducta femenina •••••• 39 

I.3.- Aspectos hist6ricos ••••••••••••••••••••••••• ,;-•• -.-, •• 43 

I. 4.- Machismo................................ • '.-".; •••• 53 

A) La mujer ante el macho •••••••••••.• _ ••••• _._._.;:;_•;'.." •• :sa· 

I. 5. - Antecedentes hist6ricos del trabajo femenino;'..;_ ••• 60 

CAPITULO II.- ACTITUDES. 

II.1.- Criterios de actitud •••••••••••••••• _._;; ••••• 71 

ll.2.- Definiciones •••• ·72 

II.3.- Componentes de la actitud ••••••••••• -•••••••.•••• ··76 



II.4.- Actitud y conducta ••••••••••••••• _ ••••••• _.- •••• -., ••• 79 

II.S.- Forrnaci6n de actitudes ............................ 84 

A) Enfoque funcionalista ••••••••••••••••••••••••••••.•• 84 

B) Enfoque basado en la noci6n de la congruen 

cía cognoscitiva •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 88 

C) Enfoque basado en la teorra del refuerzo •••••••••.• 89 

CAPITULO III. METODO,, •••••.••••••• ,, ••••••• ,.,.,, •• -, ._., ._ 91 

III.1.- Planteamiento 

III.2.- Planteamiento 

III. 3. - Hipótesis ...... • ....... • • • • ... • • • • .. •_,·_,,.,,,,,,,e'''"'-<-·-'' 

III. 4. - Variables •••••.•••••••••••• 

III. 5. - Definición de variables •••• ,', 

III. 6. - Tipo de estudio ....... ~ .. _ .. 

III.7.- Selección de la muestra. 

III.8.- Instrumento ............. . 

III. 9. - Tratamiento estad!stico .} • 

IIJ..10.- Resultados .... , ••• _ ... •-··-• 

III.11.- An~lisis de resultados •••••••••••••• 

CAPITULO IV. CONSIDERACIONES DEL INSTRUMENTO, ••• ,, •• 

CAPITULO V. - CONCLUSIONES •••••.••••.•.•••••••••• , ••••••• 135 -

CAPITULO VI.- APORTACIONES Y RECOMENDACIONES •••••• ,,,,,,138 



BIBLIOGRAFIA ............................................. 142 

APENDICES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 145 



tu; SUMEN 

En la siguiente investigaci6n se trata 

de conocer la actitud hacia las ideas 

machistas de 60 mujeres en dos difere~ 

tes grupos¡ uno de asalariad~s y otro 

de mujeres no asalariadas. Se utiliz6 

una escala de actitud constituida por 

23 reactivos, una vez obtenidos los r~ 

sultados, se procedi6 al análisis esta 

d1stico utilizandose para este fin, la 

prueba 't' de student. Encontrando di 

ferencias entre ambos grupos. Lo que 

nos llev6 a aceptar la hip6tesis alteE 

na, que nos indica que si existen dif~ 

rencias significativas en la actitud 

de las mujeres no asalariadas con re~ 

pecto a las ideas machistas. 



INTRODUCCION 

Al estudiar un tema tan complejo como es el tema de la m~ 

jer, resulta de gran importancia analizar y conocer aspectos -

tales como la cultura y la forma en como esta influye en el d~ 

sarrollo humano. 
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Hist6ricamente se conoce la poca participaci6n de la mujer 

en actividades productivas, culturales y sociales. En diversas 

investigaciones se ha intentado dar cuenta de esta situaci6n e~ 

plicandola a través de procesos de desigualdad y marginaci6n -

cultural. 

A la mujer se le lim!tan las posibilidades a un mundo en 

que pueda disfrutar los beneficios de una participaci6n iguali 

taria a la del hombre. La concepci6n de la mujer como un ser d~ 

rivado de otro, ha degenerado en gran medida la rclaci6n humana. 

A las mujeres se les ha considerado incapaces de tal modo 

que en la mayoría de las actividades y conocimientos se les li

mita a seguir las ideas del marido, del padre o de los hermanos. 

Es as! como la mujer piensa a tráves de las ideas do los hombree; 

por lo tanto piensa en consecuencia de lo que los hombres pien

san de ella siendo así, una respuesta a lo~ rcquerimier.tos mase!:! 

linos. 



En base a dicho análisis, resulta de interés centrar la pr~ 

sente investigaci6n en la actitud que tienen las mujeres ante 

las ideas machistas. 

Nos ha movido a la elecci6n de este tema, l<r experiencia de 

vida que nos ha hecho reflexionar acerca de las dificultades 

que enfrentan las mujeres para lograr una incorporaci6n al ám 
bito laboral. Al estudiar este tema tratamos de conocer y ente!!. 

der la funci6n que desempeñan las mujeres en la sociedad y tam 

bilin identificar las contradicciones que lleva consigo el cum

plimiento de estas funciones. 

Por otra parte, creemos que es un problema lo suficienteme!!. 

te complejo para dar soluciones. Pero nuestra mejor intenci6n 

es la de despertar el inter6s tanto en hombres como en mujeres 

y de esta forma encontrar una soluci6n. 

10 

El presente trabajo esta constituido por seis capítulos el 

primer y segundo capítulo, son una revisi6n te6rica sobre los 

aspectos básicos en los que se fundamenta este estudio, el teE 

cer capítulo se refiere a la metodología de la investigaci6n . 

El cuarto muestra las condiciones del instrumento realizado el 

capítulo quinto se refiere a las conclusiones de la investiga

ci6n. El Gltimo capítulo se refiere a las aportaciones y reco

mendaciones. 

Dentro de la revisi6n te6rica se analizan los siguientes 



temasi el primer capítulo es una síntesis del desarrollo dela 

mujer, resaltando algunos hechos relevantes. Revisa tradicio -

nes e imagenes que se sustentan sobre la mujer. Analiza los ti 

pos de educaci6n y el manejo que se hace de la mujer en la s2 

ciedad. 

Describe algunas formas de participaci6n femenina en la e~ 

tructura social y revela el papel que obligadamente asmne la -

mujer para contribuir a la mantenci6n del sistema que la mani

pula. 

El segundo capítulo revisa el concepto de actitu~ el cual 

es definido como el conjunto de categorías del individuo por 

las cuales evalaa un dominio a través de la interacci6n con 2 

tras personas, y que lo relacionan con varios subconjuntos deQ 

tro de aquel dominio, con distintos grados de afecto positivo 

o negativo. 

11 

En el capítulo tres se incluyen los lineamientos genera

les de la investigaci6n con el fin de establecer los límites 

en cuanto a hip6tesis, las variables a manipular, poblaci6n a 

estudiar as! como el procedimiento a seguir. Ta'l"Cién se mcnci2 

na la forma como se llevo a cabo la construcci6n del instrmnen 

to utilizado en la investigaci6n. En el capítulo cuatro semen 

cionan consideraciones del instrumento. 



En el capítulo cinco se muestran las conclusiones obteni

das en base al análisis de los resultados de la investigaci6n. 

En el dltimo capítulo presentarnos las aportaciones y recornend~ 

cienes. 

12 



CAPITULO I., LA MUJER EN MEX:I:CO. 

Miontr8.r mé..s E'levodo G»-:6 un hombre oapi 
tualmonte, de acuerdo e. sus intereses, 
más pedira de si mismo y da sus amigos, 
ya sea hombre o mujer; mientras más U!'li
vccamonte reo!pi•ocas sean lea demandas, 
m'is fuerte y dificil de ro~per sari lo -
unión. 

LllOtl TROTSKY. 
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I.l ASPECTOS GENERALES 

Habitualmente, de manera injustificada, se intenta juzgar 

a la mujer mexicana separada de su propia cultura y medio a:nbie!l 

te; a medida que se va estudiando su situaci6n, se va descu~~ 

briendo que ella misma ha escogido el camino fácil al depender 

del esposo o de los hijos y realizarse a través de ellos. De e.'!_ 

ta manera se evita asumir plenamente su responsabilidad, para 

ello ha contado con la ayuda de los hombres que han creado un 

sistema de relaciones que sirve para justificar esa situaci6n 

de oprcsi6n y dependencia. Dentro de ese sistema se encuentra 

la máxima instituci6n mexicana: "el matrimonio 11
• La estructura 

de nuestra sociedad parece empujar a la mujer a ser sometida -

por el hombre y a caer bajo su dependencia económica y moral 

impidi6ndole a la vez su superación intelectual, para que ella 

se dedique a las lru,ores dom~sticas y al cuidado de los hijos 

cuando estos llegan. 

Desde la antigüedad la mujer aparece como un ser que es .!:! 

tilizado, creándole una actitud dependiente y sumisa. "Esta ª.!2 

titud se presenta primero en la relaci6n padre-hija, luego en 

la relación esposa-esposo, pero la mujer jamás podrá ser sobe

rana como sujeto. Su situaci6n econ6rnica y social siempre hae.:!_ 

tado por debajo del hombre. 1,a mujer creerá que su dependencia 

y explotación es historia natural sin percibir que es el resul 



tado de un hecho social". (1) 

A la mujer so le limitan las posibilidades a un mundo en 

que disfrute los beneficios de una participaci6n igualitaria, 

el derecho a expresar su punto de vista y a encontrar una estr~ 

tegia de vida que supere la simple sobrevivcncia. 

Corno lo ha expresado ·Simone do Beauvoir, los hombres y las 

mujeres no han compartido el mundo por partes iguales. Ni en el 

plano sexual, ni en el plano moral. Pero la mujer tiene que a

ceptar las imposiciones porgue ha sido formada para depender y 

someterse al hombre; 11 Negursc a ser el Otro, negar la complic.!. 

dad con el hombre seria, para ellas, renunci~r a todas las ve~ 

tajas que les puc<lc conferir la alianza con la casta superior. 

El hombre soberano proteger<'! materialmente a la mujer vasallo, 

y se encargar~ de justificar su existencia; junto con el rics-

go ccon6mico, la mujer esquiva el riesgo mctafisico de una li-

bertad que debo inventar sus propios fines sin ayuda. En efec

to al lado de la pretensi6n de todo individuo de afirmarse ca-

rno sujeto, que es una pretensión ética, también hay en 61 la 

tentación de huir de su libertad y consti tuirsc en cosa: ése es 

el camino nefasto, por pasivo, equivocado y perdido, y entonces 

resulta presa de voluntades ~jenas, mutilado en su trascenden-

ciil y frustrado de todo valor. Pero es un camino fácil; as! se 

(1) Carcaga G., Mitos y Fantasías de la clase media en México. 
1977. p~g. 16 
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evita la angustia y la tentaci6n de la existencia auténticameD_ 

te asumida. El hombre que construye a la mujer en Otro. encon

trará en ella, pues, complicidades profundas, as!, la mujer no 

se reivindica como sujeto, porque carece de los medios concre-

tos, porque experimenta el v!nculo necesario que la sujeta al 

hombre sin plantearse la reciprocidad y porque a menudo se com 

place en su papel de Otro". (2) 

Asi vemos que, el mundo de la creación de la cultura, de 

los hechos, de las ideas, de los descubrimientos, de los via-

jes está hecha por los hombres. "Los hombres han controlado a 

la mujer a través de la religi6n y de la familia, ya que la o-

presi6n de la mujer se origina en términos sentimentales en la 

voluntad de perpetuar a la familia y mantener integra esta e~ 

tructura social; en la medida que ella se escapa de la familia 

también se escapa de la dependencia". ( 3) 

La historia de la mujer ha sido la historia de la O!'resi6n 

y humillaci6n: "La histor!a nos muestra que los hombres han t~ 

nido siempre todos los poderes concreto; desde los comienzos -

del patriarcado han juzgado atil mantener a la mujer en un es

tado de dependencia; sus c6digos han sido establecidos contra 

ella, y de ese modo ha sido convertida concretamente enclOtro. 

(2) De Beauvo1r s., El segundo sexo. Tomo I. 1981 pág. 17 
(3) Careaga G., .ºP· cit. pág. 181 



Esa condición servía a los intereses económicos de los machos, 

pero convenía también a sus pretensiones ontológicas y mora-

les". (4) 

En la sociedad, la mujer es considerada inferior y su co~ 

dici6n femenina ha sido de opresión, es decir, se le niega el 

valor que a ella corresponde para otorgarle un trato igualita

rio. Dicha inferioridad es el resultado del condicionamiento -

social en las sociedades patriarcales. 

"En el sistema de patriarcado que rige la sociedad humana 

las ideas han sido controladas, dirigidas y difundidas de man~ 

ra arbitraria y parcial, exclusivamente, en favor de los inte-

reses masculinos- a tal grado que han adquirido la calidad de 

valores, de verdaderos principios, a los que se ha condiciona-

do a la mujer a obedecer y acatar irreflexivamente". (5) 

"l\s!, en la mayor!a de las actividades y conocimiento& en 

los que lejos de desarrollar un criterio autónomo, se limitan 

a seguir las ideas del marido, del padre o de los hermanos". (6) 

Al parecer la mujer mexicana no tiene inquietud por adqu! 

(4) De Beauvoir S. op. cit. pág. 181 
(5) Alegr!a J., Psicología de las mexicanas 1975. pág. 14 
(6) Idem. pág. 17 

17 



rir conciencia de su situacidn como "objeto 11
, ni ser realmente 

productivas¡ se conforma con su papel reproductivo, en i:!l. que 

encuentra la explicación de toda su existencia y se sustrae si!!_ 

máticamente a cualquier problema de interrogación o duda exi!!_ 

tente. 

A) "LO QUE LOS HOMBRES PIENSAN ACERCA DE LAS MUJERES". (7) 

Segdn Alegría J., los hombres no piensan acerca de las m~ 

jeres. Piensan en ellas, pero no acerca de ellas: es decir de

terminado momento un hombre puede pensar en una mujer en el se_!! 

tido en que le sea necesaria, ya sea por razones sexuales, 11 a

morosas" o econ6micas, ya sea como amante, como madre o como -

amiga¡ pero siempre con un fin determinado, para darle un uso 

específico. 

18 

El hombre piensa en la mujer en cuanto que le funciona c2 

mo un satisfactor de sus necesidades, pero nada m~s; fuera de 

eso, los miembros del sexo femenino pierden todo interés; sus 

necesidades, si las tienen, carecen de importancia para ellos. 

En el arte, las mujeres funcionan como musas, como !nspi

radoras del genio masculino; en la ciencia sola~ente se les t2 

mn en cuenta por sus funciones reproductoras, y en todos los 

(7) /\legda J,, op. cit. pág. 22 



demás aspectos de la vida diaria, sabemos los significados que 

la mujer tiene para el hombre. 

"Las mujeres son mtiquinas de reproducir hijos", decía Na

pole6n Bonaparte, considerando seguramente, la gran importancia 

de la funci6n reproductora de la mujer, pero menos preciando -

sus otras cualidades, al grado de reducirlas al rango de máqui 

nas. 

"Menos drástico que Bona parte, Sigmund Freud concede a las 

mujeres cierta calidad humana, puesto que declara que son ho~ 

bres castrados, lo cual quiere decir que debemos estar dotadas 

de cierta humanidad, pero que de cualquier manera es deficien

te, puesto que a estos seres (aunque tengan todo un sistema.de 

reproducci6n completisimo), les falta la linica cualidad humana: 

el pene. La opini6n de otros pensadores, igualmente drásticos: 

"La locura de un hombre vale más que la sabfduria de una 

mujer" Salom6n. 

"Las promesas de una mujer deben escribirse en el agua o 

en el aire". Cástula. 

11 Escuchamos con un tono de indiferencia cortés, a las m,!;! 

jeres más brillantes, sabedores de que su espiritu refleja de 

19 



manera más o menos deslumbrante, una serie de ideas que provie 

nen de nosotros". Claude Mauriac. 
··t 

ºLa sinceridad en las mujeres, es casi siempre una insolen_ 

ciaº Lemesie. 

"El jefe oficial de una sociedad, puede ser una mujer, P§. 

ro el ejercicio de poderes que acompañan al puesto, casi sie~ 

pre está delegado a los hombres. De igual modo el control ma~ 

culino sobre la familia es casi universal. Hay ciertas socied~ 

des que reconocen oficialmente a las mujeres como dominantes, 

pero esto no es incompatible con las pautas más comprensivas -

del dominio masculino. Ralph Linton. "Estudios del hombre". 

dejemos las mujeres hermosas a los hombres sin im~ 

ginaci6n" Marcel Proust. 

"Quisiera que ya no hubieran mitos sobre la mujer, sino 

una corte de cocineras, matronas y prostitutas, que s6lodesc~ 

peñan funciones de placer y utilitarias". Michcl Car rouges. 

B) "LO QUE LAS MUJERES PIENSAN DE SI MISMAS". (8) 

Alegría J. menciona: Curiosamente, las mujeres rara vez 

(8) Alegria J,, Óp.cit. piig. 24 

20 



•. 

piensan en sí mismas, ya que através de la historia han defoE 

mado todo un sistema de pensamientos en base a una circunsta~ 

cia de servidumbre. 

Del tal modo, la mujer no piensa en si misma en cuanto a 

su realidad femenina, sino que lo hace de una manera indire.Q_ 

ta a través de las ideas de los hombres¡ la mujer piensa en 

consecuencia de lo que los hombres piensan ae ella, siendo, -

por lo tanto, una respuesta a los requerimientos masculinos: y 

esto se da no s6lo a nivel de las parejas: esposos, novios o 

amantes: sino a nivel social. El gremio femenino asume las 

funciones que le asignan los del sexo contrario, y de ef'\C modo 

se convierten en rn~quinas de reproducir hijos, en hambres ca~ 

trados, en seres débiles y serviles, etc. 

Su fcnci6n es pues, la de satis taccr a los hombres, y esa 

medida es como piensan en sí mismas: hasta hoy, con excepci6n 

d~ la valios~. colaboraci6n de distingi;.idas femihist;;is, no h~ 

habido nada que revele la existencia de genuinos pensamientos 

femeninos. 

Las mu;E;res no piensan en s! mismas, ni para sí mismas: 

se coníorman con asimilar la inLerpretaci6n masculina del 

mundo que ha reqido durante siglos. 

21 
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Condicio~adas a la obediencia, permanecen indiferentes a 

todo, incluso ante las funciones de su Fropio organismo¡ por eje!!)_ 

plo; desconocen su sio;te111a reproductivo, ya que t3lr.l::ién en ese 

terreno se han tomadc· precauciones, de suerte que ellas, como in,!! 

trurnento t:eproductivo de la naturaleza tienrm prohl.bido conocer 

y controlai: la::i íuncimies de su propio cuerpo. Es muy peligroso 

que lo hagan, puesto que si se les da esa libertad podrian corr 

trolar el funcionamiento de su sistema reproductor y usarlo c~ 

mo arma para hacer presiones y exigir derechos. 

11 Condicionadas a la obediencia, permanecen indiferentes a 

todo, incluso a sus propios intereses!' Las mujeres renuncian a 

participar en la vida económica en forma activa. 

En la presente investigación pretendemos conocer como cier 

tas variables, en este caso el machismo, pueden determinar en la 

mujer, el grado de participación en el mercado de trabajo, es d~ 

cir, tratamos de investigar la actitud que tienen las mujeres -

ante las ideas machistas. 

Si como menciona Alegría: "Condicionadas a la obediencia" 

ante las ideas de los hombres, las mujeres aceptan un papel p~ 

sivo dentro de la sociedad. 



I.2 LA EDUCACION FORMAL E INFORMAL 
y 

LA SITUACION FEMENINA 

23 

La educación en M6xico es quizá para la mujer el principio 

de su desigualdad, no restringi6ndose ésta a la escuela exclusi 

vamente, sino también a una práctica social que ha limitado las 

aspiraciones educativas de la mujer. Quizá sea, un aspecto im

portante de discriminación y marginación en la sociedad, es un 

factor que puede llevar a una integración social o a la margi

nación. 

La educación ha sido siempre un patrimonio de la humanidad 

con este proceso llega el individuo al desarrollo, se define su 

calidad de vida, lo ata a tradiciones y prejuicios, a la libeE 

tad o a la dependencia. 

La mujer en M6xico tiene menos oportunidades porque su ed~ 

caci6n ha sido discriminatoria y as!, ocupa el lugar que en la 

sociedad le est~ destinado. 

A la mujer se le educa bajo un aspecto biológico de acueE 

do a la naturaleza de su sexo, atributos que la sociedad juzga 

femeninos. En la educación se plasma la idea que predomina an la 

sociedad y en la costumbre de que existe una naturaleza femeni

na que determina las finalidades y medios propios de su sexo. 



Graciela Hierro menciona que: "Dadas las capacidades na

turales del hombre y de la mujer, se origina la primera div! 

ai6n del trabajo, la primera y m4s b4sica de acuerdo con 

Engels1 tal divisi6n del trabajo ser4 el origen de la determ! 

naci6n de los roles sociales: el femenino y el masculino. 

•El papel de la educaci6n formal e informal es, en todas 

las sociedades, el de reafirmar y perpetuar estos rolesmedia~ 

te la adquisici6n y transmisi6n de: conocimientos, habilidade~ 

actitudes y valores consecuentes. 

Los conocimientos que se adquieren y se transmiten suponen 

la informaci6n y capacitaci6n necesaria para llenar estos r~ 

les, femenino y masculino. La informaci6n generalmente se tran_!!. 

mite a través de la educaci6n formal. (Formal entendido como -

un proceso conciente de enseñanza y aprendizaje, controlado , 

corregible y repetible). 

Las habilidades necesarias para la implementaci6n de los 

conocimientos, generalmente también se adquieren por una ens~ 

ñanza formal. 

Despertar actitudes positivas hacia el sistema de vida ~ 

cerca de la divisi6n del trabajo y los roles establecidos, es 

la tarea de la educaci6n informal. 
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Los valores que est&n en la base d~ las actitudes consti

tuyen las llamadas metas educativas de una sociedad dada. 

Es esta en realidad una instrucci6n que se adquiere a Pª!. 

tir de la primera infancia, en el hogar, en la iglesia, en la 

calle, a trav8s de un proceso de socializaci6n. 

25 

La elecci6n de los individuos para el desempeño del trab~ 

jo productor y reproductor tuvo en sus inicios, un fundamento 

claramente bi6logico. Los hombres estaban mejor dotados para la . 

producci6n de alirnentos1 las mujeres para la reproducci6n. Aun 
que en las econorn!as primitiva~ tanto antiguas como contempor~ 

neas, la mujer participa en las actividades prodcctivas adP.más 

de contribuir a la reproducci6n de la especie, su tar.na si'!"" 

siendo la reproducci6n. 

Las tareas de la producci6n irnpl!can capacidades intelec

tuales, iniciativa, creatividad y esfuerzo, que traen corno r~ 

sultado un dominio progresivo sobre la naturaleza. Esas tareas 

han sido más valoradas que las funciones reproductoras que re~ 

lizan las mujeres. Estas dltirnas no suponen capacidad intelec

tual, tampoco implican mayor dominio sobre la naturaleza dado 

que constituyen un proceso natural repetitivo. Todo esto hace 

que estas tareas sean menos valoradas que las anteriores. 

Los conocimientos y habilidades femeninas, son todo un 

cdrnulo de conocimientos y capacitaciones que se requiere para 



el manejo del hogar, centro de la funci6n reproductiva. Pord~ 

rivación, la instrucci6n necesaria para todos los .imbitos del 

trabajo social, que muestran un paralelismo con el trabajo del 

hogar" (1) 

A) "LAS ACTITUDES Y LOS VALORES .FEMENINOS" (2) 

Dado que la mujer debe atraer al hombre para cumplir su 

tarea de reproducción, hay tres insistencias fundamentales que 

perrnean todo el proceso de la educación femenina; el aspecto 

estético, el aspecto emotivo y el aspecto de pasividad. El prl 

mero obviamente para atraer al hombre, el segundo para favor~ 

cer su papel reproductor y por dltimo la pasividad es la gara!l 

tia de la sumisión femenina. 

Estas actitudes se presentan como poseyendo o encarnando 

valores complementarios a los masculinos, nunca como valores 

"inferiores". Esto por el proceso ideo16gico de mistificaci6n 

del principio femenino. 

Se educa a la mujer de acuerdo con sus caracteristicas -

biol6gicas, acentuando todo aquello que favorece su rol de r~ 

productora. 

II) Hierro G., Mujeres enfermeras. pág. 101 
(2) Idem. pág. 106 
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Puesto que la mujer es inferior físicamente al hombre y 

esta inferioridad garantiza su sujeci6n, no hay que dar bel~ 

gerancia a ninguna actitud que favorezca comportamientos que 

supongan agresividad y esfuerzo f!sico. 

Dado que su funci6n reproductora no requiere iniciativa, 

se fomenta actitudes de pasividad, Esto se ve reforzado, en 

la actualidad, por la concepci6n freudiana de la menor libido 

femenina. 

Puesto que posee una inferioridad intelectual, hay que 

fomentarle la actitud de resolver sus problemas vitalesatr~ 

v~s de la llamada "Intuici6n femenina", es decir, irraciona

lidad e ineficiencia. 

Dada, otra vez, su funci6n reproductora, existe la nec~ 

sidad de atraer al macho a través del énfasis en lo estético, 

como se menciono. Se le exige, por tanto, una mayor sensibi

lidad en ese sentido. Se le fomenta así una actitud estética 

que debe traducirse en un tipo de constituci6n física, de ~ 

pariencia personal y ambiental, de acuerdo con los cánones e~ 

téticos vigentes en cada epoca y circunstancia hist6rica. 

Así la no racionalidad, la pasividad y lo estético, se 

erigen en el sentido de la vida de la mujer, a través de la 
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educaci6n informal. 

Como se menciono antes, la transmisi6n de la informaci6n 

y capacitación se adquiere a través de la educaci6n formal. -

Las actitudes y valores se condicionan, en gran medida, a tr~ 

ves de la educaci6n informal. 

"El ámbito primordial para la conformación de actitudes 

y valores es el hogar, centro y perpetuaci6n de la ideología 

patriarcal, que es precisamente la que suscita los valores y 

las actitudes del seudo principio femenino". (3) 

"En cuanto a la educaci6n informal, la introducción de la 

mujer en el proceso productivo le exigirá un cambio radical en 

su sistema de actitudes y de valores concomitan tes". ( 4) 

Tomando en cuenta que la elegida por la sociedad ·para la 

educación es la madre, puesto que es el factor más importante 

y determinante en la formación de los hijos. Convirtiéndoles 

en un futuro no muy lejano en mujeres 11 abnegadas 11 o en hombres 

ºmachos". 

(3) Hierro G., op. cit. pág. 108 
(4) Careaga G., op. cit. pág. 120 
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"Las mismas que se dedican a educar a las hijas o sea las 

madres, serán complices de los machos; les eligen libros, ju~ 

gos, escuelas, modales, ropas, peinados que confirmen las ideas 

y las hip6tesis de los hombres; entre más mujer sea-<licen las 

madres-debe ser miis femenina y no participar en el mundo de la 

economía de la política o de la cultura más que como un refl~ 

jo o como un eco". (5) 

La mujer es generadora y transmisora de cultura, y su a

vance en la historia ha sido a través de los prejuicios d!fi

ci les de vencer debido a que al obtener ed ucaci6n y querer oc!!_ 

par otra posici6n dentro de la sociedad, que no corresponde a 

la doméstica, o a la maternidad, entra en conflicto con la f~ 

milia y en consecuencia con ella misma. 

B) DEBERES Y DERECHOS DE LA MUJER. 

Alegra menciona: "A las mujeres se nos han asignado tra

dicionalmente tales o cuales derechos o deberes, demanera do~ 

m4tica sin mayores reconsideraciones, y por lo tanto, con las 

mínimas posibilidades de cambios". (6) 

(5) Careaga G., op. cit. pág. 120 
(6) Alegría J., op. cit. pág. 34 
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Las actividades a las que ha sido asignada la mujer son 

esencialmente las mismas a través del tiempo y están basadas 

en los principios biol6gicos reproductivos, a tal grado que 

se ha llegado a considerar que la maternidad es el dnico y ve!: 

dadero fin, de modo que esa funci6n se ha convertido en und~ 

recho y un deber a la vez, lo mismo que toda la serie de act!_ 

vidades que derivan de ella. 

"En el hombre, la paternidad es mucho menos importante y 

menos obligaroria, y en cuanto a las demás actividades, pu~ 

den ser de muy diversa indole. Si bien es cierto queenloque 

toca al ndcleo familiar, a los hombres se les confiere la t~ 

rea de proveer econ6micarnente al hogar, ellos pueden cumplir 

con ese requisito de muchas maneras, tantas como oficios u ~ 

cupaciones existen, que ademas tienen características más o 

menos importantes, mas o menos divertidas, capaces de satis

facer en mayor o menor grado las inquietudes espirituales de 

cada individuo". (7) 

"La funci6n conferida a la mujer es el cuidado del hogar, 

actividad que carece de variantes pues es siempre la misma p~ 

ra todas las mujeres y durante todos los días. Mientras un hom 

tiene la oportunidad de elegir la actividad que le sea mas ~ 

(7) AlegrfaJJ .. ap. cit. pág. 34 
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fin para cumplir con sus obligaciones y su hogar, las mujeres 

no: ellas tienen forzosamente que realizar determinado tipo de 

actividades y nada m~s. El concepto de la vocaci6n solamente 

es aplicable a los hombres, ya que se considera que todas las 

mujeres nacen con una sola vocaci6n ¡ el hogar". ( 8) 

La mujer no es considerada de la misma calidad humana, -

sino como una criatura irracional y caprichosa que no piensa 

como el hombre; que no es capaz de actos her6icos, ni de raz~ 

nar. 11 En la medida que el hombre es un ser superior, el mas m~ 

diocre de los machos puede sentirse un super hombre frente a 

la mujer y la mujer responde en su acci6n y su pensamiento en 

los términos que le han sido impuestos por el hombre, con su 

aparente debilidad y sentimentalismo que sirve para ejercer -

en funci6n de cuidadora de la casa y de los hijos". (9) 

Un informe de la U.N.E.s.c.o. realizado en los años 60's 

titulado ºImagen de la mujer en la sociedad 11
, revela oposicion 

casi universal a dar empleo a las mujeres mientras que sus h! 

jos son pequeños. En todos los paises estudiados (Polonia, 

Francia, C~nada, Marruecos y Austria) se daba como razones pa 

ra justificar esta postura.que los niños y quehaceres domést! 

cos quedarian descuidados y casi en todas partes la opini6n P2 

(8) Alegría J. op. cit. p~g. 35 
(9) Careaga G. op. cit. p~g. 117 

31 



pular defiende que lo apropiado es que cada sexo tengadif~re~ 

tes ocupaciones, quedando el papel de la mujer circunscrito al 

hogar. (10) 

C) DIFERENCIAS ENTRE LAS MUJERES Y LOS HO~IBRES. 

"El sentimiento de que las mujeres son seres naturales, 

mientras que los hombres son capaces de trascender la natura

leza y llegar a ser plenamente culturales, está profGndamente 

arraigado en el pensamiento europeo". ( 11) 

Uno de los intereses de la antropología, ha sido esclar~ 

cer hasta donde ciertas características y conductas humanas -

son aprendidas mediante la cultura o si estan ya inscritas g~ 

néticamente en la naturaleza humana. Esta interrogante ha 11~ 

Vado a un debate sobre que es lo determinante en el comporta-

miento humano, si los aspectos biol6gicos o los sociocultura-

les. 

En los Gltimos años este debate ha cobrado especial fue~ 

za respecto a las diferencias entre varones y mujeres. 

(lo) óakley Ann. La mujer discrimidada 1977 pág. 155 
(11) De Beauvoir S., op. cit. pág. 
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Desde siempre ha existido un gran interés en c6mo la cu! 

tura expresa las diferencias entre varones y mujeres, es decir, 

la forma en que cada cultura manifiesta esa diferencia. Los -

papeles sexuales, supuestamente debidos a una originaria divi 

si6n de trabajo basada en la diferencia biol6gica hansidode~ 

critos etnográficamente. También se ha buscado establecer que 

tan variables o universales son, comparándolos transcultural

mente. Estos papeles que, marcan la diferente participaci6n -

de los hombres y las mujeres en las instituciones sociales 11 

econ6micas, políticas y religiosas, incluyen las actitudes, 

valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza c2 

mo femenino o masculino. 

"Si bien la diferencia entre macho y hembra es evidente 

que a las hembras se les adjudique mayor cercanía con la nat~ 

raleza (supuestamente por la funci6n reproductora) es un hecho 

cultural. Cuando una mujer se quiere salir de la esfera do lo 

natural, o sea qua no quiere ser madre ni ocuparse de la casa, 

se le tacha de antinatural. En cambio para los hombres "lo n.e. 

tural" es rebasar el estado natural: volar por los cielos, S!!_ 

mergirse en oceéfnos, etc." (12) 

Que la diferencia biol6gica, cualquieraqueesta sea (ana-

(12) Lamas M. Nueva Antropología. Vol. VIII No.30 1986 
pl!g. 178 
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t6mica, bioqu!mica, etc.) se interprete culturalmente como 

una diferencia sustantiva que marcará el destino de las pers2 

nas, con una moral diferenciada para unos y para otros, en pr¡¡_ 

blemas que subyace a toda discusi6n sobre las diferencias e~ 

tre hombres y mujeres. 

"La posici6n de las mujeres, sus actividades, sus limit!!_ 

cienes y sus posibilidades, var!an de cultura en cultura. Lo 

que se mantiene constante es la diferencia entre lo consider!!. 

do masculino y lo considerado femenino. La posici6n de la m~ 

jer no está determinada biol6gicamente sino culturalmente ". (13) 

cuando.se cuestionó el por qué cierto tipo de trabajo 

era considerado 11 propio 11 para una mujer o para un hombre y se 

vio que no hab!a relaci6n entre las caracter!sticas físicas de 

los sexos y los trabajos a realizar (pues existen hombres d6-

biles que mujeres fuertes) se tuvo que aceptar la arbitrarie

dad de la supuestamente "natural" divisi6n del trabajo. Las v~ 

riaciones entre lo considerado femenino y masculino, constata 

que, a excepci6n de lo relativo a la maternidad, se trata de 

construcciones culturales. 

Stoller supone: "que lo que determina la identidad y el 

(13) Lamas M., op. cit. p~g. 184 
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comportamiento, no es el sexo bioldgico, sino el hecho de ha

ber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y cos

twnbres atribuidas a cierto género. Y concluyd que la asigna

cidn y adquisicidn de una identidad es mayor que la carga ge<! 

tica hormonal y bioldgica. 

"La identidad se establece mils o menos a la misma edad en 

que el fnfante adquiere el lenguaje tmtre los dos y tres años) 

y es anterior a un conocimiento de la diferencia anat6mica e~ 

tre los sexos. Desde dicha identidad el niño estructura su e~ 

periencia vi tal, el género al que pertenece es identificado en 

todas sus manifestaciones: sentimiento o actitudes de "niño 11 

o de 11 niña 11
, comportamientos, juegos, etc. Despuds de establ~ 

cida la identidad de género, el que un niño se sepa y asuma -

como perteneciente al grupo de lo masculino y una niña al de 

lo femenino, esta se convierte en un tamiz por el que pasan -

todas sus experiencias. Es usual ver niños rechazar algGn ju

guete porque es del género contrario, o aceptar sin cuestionar 

tareas porque son del propio género. 

El rol de la mujer se forma con el conjunto de normas y 

prescripciones que dicta la sociedad y la cultura sobre su 

comportamiento. Aunque hay variaciones de acuerdo a la cult!! 

ra, a la clase social, al grupo étnico y hasta el nivel gene 

racional de las personas so puedo sostener una divisi6n básl 
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ca que corresponde a la divisi6n sexual del trabajo más primi 

tiva: las mujeres tienen a los hijos y por lo tanto los cuidan: 

ergo, lo femenino es lo maternal, lo doméstico contrapuesto 

con lo masculino como ptlblico". (14) 

"Las diferencias sexuales son la base sobre la cual se ~ 

sienta una determinada distribuci6n de papeles sociales, esta 

asignaci6n no se desprende "naturalmente" de la biología, sino 

que es un hecho social". (15) 

L6vis Strauss señala que el matrimonio es un dispositivo 

cultural que asegura un estado de dependencia recíproca entre 

los sexos. Dicho estado de dependencia es s6lo recíproco en el 

nivel más elemental e individual, pues la asimetría fundamen

tal permanece, o sea los hombres -en conjunto- son quienes e

jercen el poder sobre las mujeres -como grupo social-. 

La cultura es la obra más grande de la humanidad; nhf -

donde se reune lo mejor de los seres humanos, también conlle

va infinitud de cadenas que han sujetado a la mujer, la han l!_ 

mitado a crecer y a afirmarse en su papel. La mujer ha hered~ 

do limitaciones de una generaci6n a otra. "Así pues, s6lo el 

conocimiento de las limitaciones existentes puede dar origen 

(15) Lamas M. op. cit. pág. 188 
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a otras tradiciones culturales y hábitos mentales que logren la 

igualdad y derechos y113urnan sus verdaderas responsabilidades 

" (16) 
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"La actitud de la mujer en nuestra cultura es el resultado 

de muchas de las circunstancias. La desvalorizaci6n que el pa

dre hace de ella, el rechazo que recibe del mundo social, mundo 

de hombres, hace que se refugie y exprese a través de los hijo& 

La anica forma de reparar el abandono en el cual se encuentra -

colocada, es d~ndole amor a sus hijos; de esta forma, identifi-

cada con ellos recibe el amor del cual le priva la cultura¡ por 

otra parte a ella no se le prohibi6ron las identificaciones fe

meninas con la madre sumisa y abnegada; desde pequeña aprendio 

y le resulta natural, su papel en la vida y la manera de derivar 

las tensiones y frustraciones a través de una maternidad, exub~ 

rante cm todos los aspectos". (17) 

En síntesis, Santiago Ram!rez nos dice. "La cultura, supre 

estructura, con todas sus instituciones entrega a la familia el 

troquel con el cual espera que la misma modele las pautas de CO!J! 

portamiento del hijo. 

un sujeto, niño a punto de hacerse o en vías de hacerse 

es particularmente sensible a la praxis o al hacer, que sus 

06) NaranJo c. La mujer y el desarrollo 1981 pág. 
(17) Ram!rez s., El Mexicano Psicología dP. sus motivaciones 

1977 pág. 117 



padres, con su conducta, tratan de imprimirle. Este hacer de 

los padres se volverá un devenir del sujeto en cuesti6n. Una 

vez más la infancia será el destino". (18) 

Como vernos, desde niñas, las mujeres aprenden también -

todas "las actitudes 11 propias de su "sexo" y saben que deben 

asimilarse a ellas, de modo que en la medida en que crecen y 

conforman 11 los ideales femeninos aceptadosº: el circulo vici2 

so es consolidado. 

D) FORMAS ESTEREOTIPADAS DE LA CONDUCTA FEMENINA. 

Las expectativas sociales acerca del comportamiento de 

un individuo son diferuntes respecto al sexo, corno ya había

mos mencionado, y se conforman dentro del rol del sujeto a -

prejuicios y estereotipos. 

11 El mundo del mexicano tiene una doble moral sexual y e~ 

racter!sticas contrastantes en los pap&les que recíprocamen

te juegan el nombre y la mujer. El var6n es dueño de prerro

gativas, usa sin restricciones el dinero, se permite placere's 

qu~ niega a la mujer, gasta en ropa y atuendo cantidades rn~s 

significativas que sus parejas. El mundo en México desde el 

(18)Rarn!rcz s., op. cit. p~g.142 
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punto de vista de la atmósfera sociocultural de tipo sexual es 

un mundo de hombres. Palabras tales como 11viejas 11 o "vieja el 

fil timo", adquieren caracter!sticas despectivas. En nuestro mu!'_ 

do "ser vieja el fitlimo" es equivalente de desprecio, también 

el ser "maricaº. El hombre tiene el privilegio de ser servido 

por la mujer, a ésta no se le permite que indague la utiliza

ción que el hombre hace al dinero, el varón detenta poderes y 

recursos. El padre es temido, frecuentemente ausente, tanto c2 

mo presencia real como en su carácter de compañía ernocionaL La 

familia en México esta integrada por una serie de obligaciones 

y de compromisos. Tiene que satisfacer sus necesidades en ofi

cios poco calificados, lavanderas, servicio doméstico o pequ~ 

ños comercios, preñados de ausencia, en los que se trafica fr~ 

cuentemente con unos cuantos estropajos •.• " (19) 

Como hemos visto, la mujer ocupa una posici6n inferior a 

la del hombre. Dicha inferioridad se puede manifestar en primer 

lugar en lo econc:Srnico. ºEsta explotacilin econ6mica conduce a -

una subordinaci6n de la mujer frente al hombre (padre, esposo, 

hermano) pues éste adquiere una mayor autoridad por ser quien 

aporta el mayor volumen de recursos económicos al hogar. 

Tanto la explotación como la subordinaci6n de la mujer, se 

(19) Ramírez s., op. cit. p~g. 131 



hacen posibles gracias a una intricada red ideológica, muchas 

veces institucionalizada, que justifica su inferioridad y su 

papel subordinado, y que permite reproducir permanentemente el 

fen6meno". (20) 

Esta situación de inferioridad también esta relacionada 

no s6lo por lo económico, sino también por el poder que sobre 

ella ejerce el hombre estableciendo relaciones de subordina-

ción además de la dominación ideológica que la refuerza. 

"La situación de explotación económica fomenta una rel.!!_ 

ci6n denominada generalmente 'machismo'." (21) 

En la sociedad en la que vivimos quien aporta el dinero 

a la familia es quien tiene el roder. Es por esto que el jefe 

del hogar, es el que tiene la autoridad frente a los demás 

miembros. 

"La relación de dominación que se establece así, traspa-

sa todos los niveles de la estructura social y significa" que 

(20) Quiróz T., Larrain B. citada en la mujer y el desarrollo de 
Carmen Nar~njo pág. 39 

(21) Idem. pág. 50 
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entre ambos no se establece una comunicaci6n de iguales, sino 

de obediencia y servicio". (22) 

Esta subordinaci6n fomenta una concepci6n determinada a

cerca de la naturaleza de la mujer y de sus condiciones biol~ 

gicas y psíquicas, y en consecuencia sociales, y lleva a ace2 

tar la inferioridad de la mujer en el desempeño de actividades 

intelectuales y su vocaci6n para asumir tareas domésticas. 

"Valores que niegan la capacidad intelectual y política 

de la mujer y que refuerzan esta capacidad en el hombre". (23) 

Mujer Hombre 

-Afectivo -Racional 

-Intuitiva -Planificado 

-superficial -Profundo 

-Impulsiva -Reflexivo 

-Sumisa -Autoritario 

-Tímida -Valiente 

Esta tipol~gía lleva a un determinado comportamiento a la 

mujer. 

(22) Quir6z T., Larrain B. op. cit. pág. 50 
(23) Idem. pág. 51 
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Valores que fomentan la capacidad de la mujer paraasumir 

tareas domésticas: 

Mujer 

-sacrificada 

-Abnegada 

-Maternal 

-Paciente 

-Fuerte ante el dolor 

-sumisa 

-Resignada 

-Dependiente 

Hombre 

-Egoista 

-Individualista 

-Impaciente 

-Débil ante el dolor 

-Rebelde 

-Cr!tico 

-Independiente 

Entre las distintas clases sociales, se dan diferencias 

importantes en su ideolog!a y sus valores. Sin embarg~ no pu~ 

de negar que en ciertos aspectos, las mujeres enfrentan pro

blemas comunes. 
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I.3 ASPECTOS HISTORICOS 

El mundo masculino ha deformado a la mujer convirtiendola 

en un ser inferior, marginado y supuestamente débil. La ha h~ 

cho que viva como un objeto sexual, explotada y humillada. 

Queriendo comprender lo que pasa con la mujer en la actu~ 

lidad, es necesario intentar un acercamiento a la historia p~ 

ra determinar las fuentes primarias que de alguna manera infl~ 

yen en las mujeres mexicanas. 
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Desde la creaci6n de la sociedad mexicana, es decir, des

de la Conquista, la mujer fue utilizada como sirvienta o como 

mero objeto de procreación. Existen elementos históricos que, 

en cierta forma justifican la actitud pasiva de la mujer mexi

cana y su indiferencia frente a su absoluta carencia de status 

social. Como ejemplo citamos a la mujer azteca que desde aque

llos tiempos era considerada como el ideal femonino del mundo 

prehisp~nico. La obediencia y el trabajo junto al fogón se con 

sideraban anicos atributos posibles de una hombra, para podor 

ser valorada como un ser humano en esa sociedad de guerroros. 

Entre los indigenas las mujeres se quedaban en su casa, 

pero también participaban en las decisiones de la comunidadp~ 

ro a partir de la conquista, la mujer indigena es 11 educada 11 p~ 



ra ser sirvienta de la señora de la casa (generalmente españ2 

la o criolla) sin voz ni voto, sin valor alguno. 

Los españoles vinieron a imponer en Aro~rica un nuevo es

tilo de vida en el que la mujer es s6lo un objeto y no un ser 

humano. "La valoraci6n que el español hizo de la mujer indig~ 

na fue negativa, él apreciaba sus protoimágenes en todos los 

drdenes, lo que había dejado al otro lado.del Atlántico y no 

encontraba en la tierra de la conquista; asr, admiraba el oll 

vo, las bestias de carga doméstica, el caballo, la vid y todo 

aquello que significara o simb6licamente representara su pasa 

tlo. La mujer es devaluada en la medida en que paulatinamente 

se le identifica como lo indígena; el hombre es sobrevalorado 

en la medida en que se le identifica con el conquistado, lo dQ 

minan te y prevalen te". (1) 

La reacci6n del español ante la mujer indígena fue la de 

satisfacer sus necesidades sexuales, pero siempre en una co~ 

dicidn desvalorizada. 

"La tribu azteca era una sociedad de hombres, de señores 

que gustaban de ejercer su mando y su dominio de manera exal

tada y sin límites; no había tierra a su alcance que no pasa

ra a formar parte de sus dominios, ni extranjero que no seco~ 

(1) Ram!rez s., bp. cit. pág. 49 
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virtiera en vasallo del imperio. 

Las mujeres no contaban dentro del contexto trascendental 

de la tribu, la cual constituía, desde luego, una sociedad pa 

triarcal, pero con una marcada tendencia a extremar los rasgos 

de ese sistema". (2) 

Las funciones de la mujer azteca eran tradicionalmente de~ 

tinadas a las labores hogareñas. 

"Una vez alcanzado el matrimonio, las mujeres se dedica-

bana c~dar su hogar y a tener hijos. La maternidad era tan i!'l 

portante para los aztecas, que las mujeres que morían dando a 

luz adquirían el rango de diosas, y después de la muerte se i

ban a vivir a la mansi6n del sol en uni6n de los guerreros que 

morían durante el combate. Algunas aztecas podían ejercer otro 

tipo de actividades o profesiones como las de sacerdotisas, c~ 

randeras o parteras, pQro éstas nunca constituyeron un nGmero 

significativo. La prostituci6n en cambio era, despuésdelhogar, 

una de las actividades más socorridas de las mujeres". ( 3) 

"En el pueblo azteca las mujeres tuvieron un lugar secun-

dario. Relegadas al encierro del hogar y a la incomunicaci6n -

(2) Alegira J., op. cit. pág. 56 
(3) ldem., pág. 60 



desde muy pequeñas, ten!an poca oportunidad de desarrollar in 

quietudes de cualquier !ndole, y aunque detentaban ciertos d~ 

rechos, como el de tener propiedades y hacer negocios, no se 

preocupaban mucho por mayores alcances, que además les estaban 

prohibidos". 

En la sociedad mexica; lo más importante, era hacer la 

guerra. Los hombres de la tribu azteca ten!an que sujetarse a 

una predestinaci6n infranqueable, desde la cuna se les condi

cionaba, se les ordenaba ser guerreros, lo cual implicaba al 

gunas ventajas. El guerrero era un ente activo en la idea prin 

cipal de su pueblo. 

En cambio, las mujeres ten!an un destino muy diferent~ no 

intervenian directamente en los grandes acotencimientos de la 

tribu, su participaci6n era a través de sus hijos o marido. 

Una vez consumada la conquist~· de Mt1xico, ~e inicia la -

consolidaci6n del mestizaje en un proceso irreversible, la f~ 

si6n de las dos culturas (mexica y europea) se manifiesta en 

todos los niveles: en la arquitectura, el idioma, la religi6~ 

la moral las costumbres y sobre todo en el nivel propiamente 

humano, con la aparici6n del mestizo como un grupo social l!tn!. 

co. 

En todo lo que concierne a los inicios del mestizaje, se 
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habla con frecuencia de la entrega absoluta y sumisa de las m_!! 

jeres indias a los españoles. 
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"El mestizo es producto de una conjunción dificil. Su p~ 

dre es un hombre fuerte, su cultura y forma de vidaprevalecai, 

contempla a su hijo más como el producto de una necesidad se

xual que como el anhelo de perpetuarse. La participación del 

padre es limitada, se trata más bien de un ser ausente, que -

cuando eventualmente se presenta es para ser servido, admira

do y considerado, Los contactos emocionales con la madre son 

mínimos, al igual que con el hijo; su presencia va acompañad~ 

la m4s de las veces, de violencia en la forma o en el modo: se 

le ha de atender como a un señor, como a Don Nadie, se le d~ 

ben toda clase de consideraciones sin que él tenga ninguna pa 

ra con el ambiente que le rodea, frecuentemente se embriaga y 

abandona el hogar sin tener en consideración a los hijos y ala 

madre; ésta acepta pasiva y abnegadamente la conducta del pa 

dre¡ considera que su sino es servirle y responder a sus nec~ 

sidades, frecuentemente recae en ella el peso econ6mico del h2 

gar". (4) 

"Cuando eventualmente el padre se vincula con la esposa 

o con los hijos, más lo hace por culpa que por amor y la cara.9_ 

ter!stica fundamental de este hogar es un padre ausente que ~ 

(4) Ram!rez S., op. cit. pág. 59 



parece eventualmente con violencia y una madre abnegada y pasl 

va. La imagen que el niño mestizo se forma de la relaci6n faml 

liar es peculiar; por una parte el padre mantiene poco contac

to con él, por la otra le niega las identificacionesmasculinas 

a las que el niño aspira: cuando el niño trata de manifestar -

hostilidad y deseos de identificaci6n con el padre éste lo re

'prime con violencia y con un mágico y pretendido 'principio de 

autoridad'. A la mujer se le exige fidelidad y abiertamente se 

acepta la infidelidad del esposo". { 5) 
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"Los relatos de cronistas y tnisioneros proporcionan en mti! 

tiples ocasiones el negro marco de estas relaciones, que descr!._ 

ben bajo la forma de robos, violencia, cambio y venta de muje

res y la existencia de verdaderos harenes, existentes tanto en 

el campo como en las ciudades. En la totalidad de los casos 

(salvo en excepciones que confirman la regla) el hispano casa

do con europea, en su vida familiar seguia con moral estricta 

lo que le iouponia la costumbre cat61ica española y los dictados 

tradicionales de su conciencia, pero fuera del hogar daba cur 

so independiente a sus relaciones sexuales extramaritales, con 

una actitud absoluta de dominio •.• En la casa solariega a 'casa 

grande' (coma aun se nombra en la provincia a ,la de mayor tam~ 

ño y riqueza del lugar) era donde habitaba el patr6n con la e~ 

posa española o criolla, compañera y base de la familia legal 

(5) Ranúrez .. s. op. cit. pág. 60 



y oficial. En la casa o casas circunvecinas, más pequeñas y m~ 

nos lujosas, vivían la o las amantes mestizas que constituían 

1 la casa chica' . 11 (Diorama de los mexicanos, de Jorge Segura 

Millán). 

"El anhelo del niño mestizo por ser tan fuerte y grande 

como su padre corren paralelos con la hostilidad reprimida que 

para con él tiene. Al crecer este mestizo no encuentra acomodo 

si por razones 11 genl!ticas 11 y econ6micas continua en su posici6n 

de mestizo, estar~ en un conflicto permanente; ya que no per

tenece a un mundo indigena en el cual aunque sojuzgado había 

seguridad y posibilidad de obtener identificaciones primaria~ 

tampoco se le da cabida en el mundo criollo hacia el cual as 

pira profundamente. En su interior se rebela contra su origen 

indio que le ha privado de pertenecer al lugar y sitio de sus 

anhelos, y está cargado de hostilidad manifiesta hacia el p~ 

dre violento y extranjero. En esta situaci6n psicol6gica pro~ 

ta a estallar se desarrollan los primeros impulso emocionales 

del niño mestizo. Cuando grande trata a la esposa siguiendo la 

pauta creada en la contemplaci6n del padre; aun cuando su es

posa sea tan mestiza como él, se habrá hecho a la idea de la 

superioridad sustancial del hombre sobre la mujer, lo indíge

na y lo femenino se han transformado en una ecuaci6n incons-

te". (6) 

¡6) Ramírez s., op. cit. pág. 61 
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Dado que las significaciones masculinas son sustancialrneg 

te pobres, hará alarde de ellas¡ alarde compulsivo que adquiri 

rá las características del machismo. 

"En esta constelaci6n, mestizaje de madres indias y padres 

españoles, en donde a ella le toco la peor parte, ya que tuvo 

que renunciar , SlJs formas y estilos de vida, el hijo va a ser 

el deposi tar:;J~l afecto materno. La mujer al no realizarse en 

su relaci6n femenina con sus compañeros, es decir, al no poder 
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lograrse como esposa, vicariamente, buscará una maternidad cua!! 

titativamente intensificada para repararse, a través de uno y 

otro hijo". (7) 

"En la primera época de la colonia seguramente predomina-

r6n las mujeres indígenas, puesto que las españolas fueron tra.f 

das más tarde, y las mestizas y criollas surgier6n en las gen~ 

raciones siguientes. Todas ellas, sin embargo, con su origen y 

status, determinaron el nivel social de sus descendientes". (8) 

Las españolas que eran objeto de mi!s consideración, fuero!)_ 

las madres de los criollos, que aunque no tanto como sus ante-

cesares, gozaban sin embargo de algunos privilegioa, las indias 

fueron las madres de los mestizos, y por lo tanto, las fundad2 

ras de la 'estirpe de los desamparados'. 

(7) Ramírez s. op. cit. pág. 66 
(8) Alegría J., op. cit. pág. 82 



Alegría señala: "Es innegable que las mujeres que inter

vinier6n en la consolidaci6n del mestizaje heredaron a sus hi 

jos no solamente sus caracteres raciales sino también sus co~ 

tumbres, aspiraciones y complejos, en sus circunstancias de -

madres, educadoras y transmisoras de los valores de su grupo 

social. 

"Conforme los años de la colonia pasarcin, la presi6n que 

el mestizo ejerci6 en la fisonomía de la época fue cada vez -

más intensa. La lucha de independencia, excluyendo las cir- -

cunstancias hist6ricas que en un momento determinado lo hici~ 

r~n posible, es la necesidad de afirmaci6n yrebeldia enfrente 

del padre. Justamente en ella se eligen como estandarte simb~ 

lico a una virgen India: "La Virgen de Guadalupe'~ Al grito de 

¡Viva México!, el mestizaje y el criollo tratan de apoderarse 

en forma desesperada de la paternidad, el poder y la masculi

nidad". (9) 

Es innegable que en las diferentes épocas, la sociedad se 

ha convulsionado cuando los factores sociales, imperantes no 

responden ya a la ubicaci6n que las forma dialécticas de con

ducta van exigiendo. Es entonces cuando los cambios sociales 

se producen y con ellos, todo un sistema de conceptos y de v~ 

lores se trastoca. 

(9) Ram!rez s., op. cit. p.'.lg. 69 
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En los cambios sociales que conforman la historia de nue~ 

tro pa!s, siempre encontramos, como participe de ellos a la m~ 

jer. Sin apartarse de las funciones que tradicionalmentelaco~ 

ciencia del mexicano le ha reservado como madre y encargada de 

las labores sociales, que originaron los cambios y las distin

tas etapas de la vida histórica de México. 

Actualmente la situación de la mujer mexicana es paradójl 

ca: Su principal fuerza social y orgullo, son sus hijos; pero 

al mismo tiempo ellos son su principal limitación. Es ese el 

resumen del excesivo privilegio otorgado a la maternidad. La ~ 

tenci6n de esa funci6n ha llegado a considerarse, no la más i~ 

portante, sino la Gnica importante en la vida de la mujer en -

démerito de todas las demás tareas que puede desempeñar en la 

sociedad. 
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I. 4 MACHISMO 

Las actitudes se adquieren a través de la formación de r2 

les o papeles que se aprenden en el hogar, en el seno de la f~ 

milia, que consiste en la poscsi6n de ciertos rasgos de carác

ter considerados como 1 femeninos' o 'masculinos' . Son los caraE_ 

teres sexuales que conforman la personalidad de niños y niñas, 

a través de la realización de los dos estereotipos 'femenino' 

y 'masculino'. 

En este sentido, se dirige a conformar el carácter de los 

niños hacia la agresividad, la competitividad, el mando y la~ 

ficiencia, que son actitudes apropiadas para vivir y triunfar 

en el' mundo de los hombres'. 

La suavidad, la obediencia, la paciencia, la emotividad y 

la ineficiencia son los rasgos de carácter que se fomentan en 

las niñas puesto que estas son las actitudes 'propias' de su s~ 

){O, 
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En sintesís, la familia patriarcal es quien impone los r2 

les sexuales y determina el código de conducta para cada uno de 

los miembros de la familia. Siempre la autoridad y superioridad 

para los hombres y de sumisión e inferioridad para las mujeres. 



"Cuando el niño mexicano se vuelve hombre, tan sólo en-

cuentra seguridad repitiendo la conducta de su padre, en la -

relaci6n con su esposa e hijos, y agrediendo contra todo aqu~ 

llo que simbolice su interacci6n primitiva en relaci6n a su -

progénitor. En todo momento hará alarde de ellas y ante cua! 

quier duda, surgirá la agresi6n y el delito". (1) 

"Privado de las identificaciones masculinas fuertes, con! 

tantas y seguras, que otro niño de su edad debería tener, se 

ve precisado a hacer alarde de ellas; surge así el grito de ma!!_ 

culinidad: 'machismo' que matizará todo el curso ulterior de 

su vida. Cualquier duda acerca de la hombría, acerca de la c~ 

lidad masculina, será una afrenta terrible y honda. El mexic~ 

no surge a la vida con la necesidad de expresar que él es 'muy 

hombre'" (2)· 

"El machismo del mexicano no es en el fondo sino la ins~ 

guridad de la propia masculinidad: el barroquismo de la viri

lidad. Como básicamente las identificaciones que prevalecen, 

por ser las m~s constantes y permanentes, son las femeninas, 

rehuirá todo aquello que pueda hacer alusi6n a la escasa pate!:_ 

nidad introyectada. 

(1) Ram!rez s., op. cit. pág. 90 
(2) Idem. pág. 70 
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Los grupos de amigos siempre serán masculinos, las af icio

nes y juegos serán de 'machos' en el mundo social y emocional 

se excluye a la mujer: la vida social es prevalentemente mase~ 

lina, los contactos con la mujer siempre estarán dirigidos a ! 

firmar la superioridad del hombre; los sentimientos delicados 

son rehuidos como caracter!sticas de femineidad y amaneramien

to. 

El hombre gasta sus ingresos o la mayor parte de ellos en 

desta·1..ar su posici6n masculina, es terriblemente aficionado a 

todas aquellas prendas de vestir simb6licas de lo masculinq el 

sombrero, ya sea el de charro o de borsalino; la pisto!~ el º! 

ballo o el autom6vil ser~n su lujo y su orgullo, se trata de ID! 

nifestaciones externas a las que compulsivamente recurre para 

afirmar una fortaleza de la que interiormente carece En su le~ 

guaje recurrir~ a formas procaces consider~ndolas como 'lengu~ 

je de hombres' hará alarde de la sumisi6n que las mujeres tie

nen para con él; en su conversaci6n y en sus expresiones actu~ 

rá en forma muy similar a la del inseguro adolescente que f an

tasea con todo aquello que le produce ansiedad, sobre todo en m!!_ 

teria sexual". (3) 

Por su parte, Elude Leñero, señala que el fen6meno machi!!_ 

(3) Ram!rez S., op. cit. pág. 62 
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mo consiste: "en una serie de mecanismos que llevan al hombre 

a comportarse a veces como villano; en ocasiones receloso y 

rencoroso; otras, charlatán y fanfarrón: las más de las veces, 

conquistador, alegre y pendenciero, pero también sentimental 

y estoico". ("¿Hacia dónde va la mujer mexicana?", de Ma. del 

Carmen Elu de Leñero) 

'.'\"~ 

Se considera que el machismo es una reacci6n esencialme~ 

te masculina, José E. Iturriaga define esta expresión como 

'.:sentimiento de ostentosa masculinidad 11
• 

Alegr!a J. menciona: "En esencia se trata de un individuo 

brusco que actaa con violencia ostentando su capacidad de do

minio, pendenciero e intolerante (aunque también intolerable), 

gusta de reñir con gran aspaviento por el menor motivo. nace~ 

larde de gran potencia sexual frecuentando a una amplia vari~ 

dad de mujeres, ingiere grandes cantidades de alcohol y gusta 

de adoptar actitudes temararias. 

Este concepto, sin embargo, priva más bien a un nivel CO,!! 

ceptual que real; no todos los mexicanos actGan así en todas 

las circunstancias, sino que se trata de un estereotipo ideal 

de hombría al que se ajusta en las condiciones propicias. En 

el fuero interno de la mayoría de los mexicanos habita siem

pre un macho que suele manifestarse en forma esp6radica o con!!_ 

tan te. 
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En su manera de relacionarse con los miembros del sexo -

contrario, los mexicanos manifiestan generalmente una actitud 

de machos: ellos son los que mandan sexualmente son los que P2. 

seen, son los fuertes, los poderosos. Les gusta sentirse due-

ñas de todo, y cu:indo no tienen nada, son los dueños de sus m!!_ 

jeres, siendo tal posesividad más bien psíquica que econ6micA, 

pues con mucha frecuencia se dan casos de hombres que no pr~ 

vecn econdmicamente a sus hogares, y sin embargo, exigen la mi~ 

ma sumisi6n de sus esposas". ( 4) 

1 Leopoldo Zea dice que la irresponsabilidad forma parte ~ 

sencial del machismo, ya que a tráves de una conducta contra-

dictaría, el mexicano tiene m~s presente sus derechos que sus 

obligaciones. 

"El fen6meno del machismo acentaa a un nivel trágico las 

diferencias que de antemano privan entre las mujeres y los ho!!)_ 

bres; el machismo es la ostentación desmesurada de la conduc-

ta patriarcal, a cambio de la degradaci6n de las mujere~. El 

machismo puro se manifiesta principalmente en las clases soci~ 

les menos preparadas, pero prevalece de manera latente en to

dos los niveles socioecon6micos de México". (5) 

14) Alegría. J . ., op. cit. pág. 139 
(5) Idem,pág. 122 
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A) LA MUJER ANTE EL MACHO. 

La situaci6n de objeto en que se encuentra la mujer, la -

crea en todos los aspectos la sociedad, puesto que maneja a la 

mujer a tal grado que é'sta no solamente no protesta ni lucha ºº!! 

tra la demostraci6n del machismo que es primitivo y elemental, 

sino que es ella la que lo crea y fomenta. Cuando el esposo la 

golpea la mexicana no se siente afectada como cualquier ser h~ 

mano al que otro agrede de una manera violenta. "Entre las el!!_ 

ses humildes no es raro que la mujer mida el interés del hombre 

segttn las golpizas que le propina. Supone que si él no la gol-

pea ya no la quiere. Este masoquismo de la mujer nexicana ali 

menta su firme convicci6n de considerarse víctima del hombre y 

justifica además lo 'sufrida e infeliz que es'. (6) 

11 El machismo e::; un fen6:meno nacional que se suscita entre 

los miembros del sexo masculino, pero del cual no son ellos los 

anicos responsables: las mujeres también lo son, en cuanto que 

reaccionan reforzando esa actitud". (7) 

Alegría J., señala que existe una gran variedad de Qtiles 

actitudes que fomentan el machismo, pero que se dan de cierta 

forma en la vida que son menos aparentes. 

(6) Cvetkova c., La pareja mexicana al desnudo. 1976 pág. 125 
(7) Alegría J.,.op. cit. pág. 142 

58 



"La actitud femenina que esencialmente refuerza el machi~ 

mo no es tanto el de soportar malos. tratos y humillaciones (e~ 

to es ya una consecuencia), como el vivir en la humillacidn mi~ 

ma, Las mujeres mexicanas no son humilladas sino que nacen hu

milladas. El culto al macho las denigra en su m.fs intima esen

cia de mujer.• (8) 

(8) Alegría. J. ·.op. cit. pág, 143 
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I.5 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL 

TRABAJO FEMENINO 

60 

El papel que ha desempeñado el hombre y la mujer en las -

actividades esenciales para satisfacer sus necesidades y las 

de la sociedad, ha atravesado por distintas etapas. 

En una primera instancia en las etapas anteriores al capi 

talismo, la división del trabajo entre los sexos tendia a cu

brir las necesidades que se generaban al inferior del nGcleo f!!_ 

miliar¡ as! la produccción, el consumo y la reproducción se re!!_ 

!izaban en la misma unidad familiar, es decir, en ellas se pr2 

duc!an para el consumo interno los alimentos, el vestido, etc; 

"hombres y mujeres se integraban de manera arm6nica en la rea·· 

lización de tareas que permit!an asegurar la supervivencia ec2 

nómica, biológica, cultural, etc." (1) De esta manera, las la

bores que realizaban las mujeres se consideraban importantes y 

necesarias. 

"Con el advenimiento del capitalismo se modifica este 

sistema de vida, se separan las esferas de producción y del co!!_ 

swno por una parte, y la de la reproducci6n por otra; con ello 

la elaboración de los bienes que tradicionalmente realizaba la 

mujer en el seno familiar es sustituido por su producci6n a gran 

escala en las fábricas empleando principalmente mano de obra -

(1) De Barbieri T. Cuando y porque trabajan las mujeres 1977 
pág. 67 



masculina". (2) 

As!, los hombres pasan a vender su fuerza de trabajo en 

el sector socializado, en tanto que las mujeres se especiali

zan en las tareas que tienen que ver con el consumo familiar 

y las de la reproducci6n de la fuerza de trabajo: "el var6n -

actüa preferentemente en el mercado de la fuerza de trabajo, 

en tanto que la mujer lo hace en el mercado de los bienes de 

consumo final". (3 J 

"Empero, no toda la producci6n de bienes y servicios es 

realizada por los hombres. Se van perfilando algunas activid~ 

des para las cuales la industria y las actividades terciarias 

prefieren contratar mujeres, apareciendo as! el mercado de tr~ 

bajo 1 femenino' distinto al masculino y que se caracteriza por 

ser prolongaci6n de las tareas domésticas o trabajo que por. ·t~ 

dioso o exigir cierto cuidado y minuciosidad se considera que 

no lo pueden realizar los hombres. 
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Es as! como se ha estructurado una sociedad que asigna p~ 

peles diferentes al hombre y a la mujer, ofreciendole a ella -

desde que nace la obligaci6n de la realizaci6n del trabajo (no 

(2) Ldpez Mondrag6n R. Mujer y empleo 1982, p~g. 11 
(3) Idcm. pág. 12 



remunerado) en el hogar, imprescindibles para la familia y p~ 

ra la sociedad, pero que son reconocidos socialmente como im

portantes, no obstante su contribuci6n indirecta al proceso 

productivo: por otro lado, cuando la mujer participa en acti

vidades productivas y percibe un ingreso se le restringe casi 

exclusivamente a ciertas ocupaciones 'propias de su sexo' co~ 

sideradas como una prolongaci6n de las tareas del hogar, con

tinuando en mayor o menor medida, segdn el estado civil y el 

estrato social al que pertenezca, con sus actividades domésti 

cas en el ndcleo familiar". (4) 

Lo anterior resulta explicable si consideramos que duran 

te milenios las reglas utilizadas por la costumbre, la moral, 

la religi6n, el derecho, en "fin, la c.ultura y el conocimiento, 

todo con sus respectivas escalas de valores,. han sido creaci~ 

nes del var6n congruentes a su naturaleza. 

"La propia historia de la subvaloraci6n y /o el ocul tamie!! 

to del trabajo femenino para fines de reconocimiento social, -

nos habla de una sociedad donde el hombre siempre ha constitui 

do la 'clase dominante' y generado una ideol6gia propia de la 

misma, tendiente a mantener a la mujer en coqdicidn de ocupar 

sus capacidades y energías exclusivamente en fundi6n de los r~ 

querimientos de los sistemas establecidos, en los que ella no 

(4) L6pez M. op.· cit. pllg. 12 
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ha participado ni participa del poder". (5) 

En la actualidad, sigue siendo enjuiciada con patrones de 

valoración masculina que van desde los simples prejuicios que 

son más fuertes mientras más bajo es el medio social donde se 

producen, hasta los análisis económicos para detectar y proye~ 

tar el desarrollo de la mujer. 
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"Sin embargo, eso no es todo. Además de estar sujeta a la 

problemática general de la mujer trabajadora, su desenvolvimien 

to está supeditado por su pertenencia a una sociedad cuya e~ 

tructura sociocultural es ambigua y complicada, que vive en con 

tinuo proceso de aculturación y no conforma una unidad congruen 

te y terminada. 

La ambigüedad afecta tanto el desarrollo del trabajo de la 

mujer en s!, como al de las instituciones de las que ésta lig~ 

do. De una manera especial, la posibilidad de que el trabajo de 

la mujer constituya una alternativa de cambio y responda a un 

sentido liberalizante, depende de la estructura familiar vigen 

te. 

El trabajo femenino en un sistema familiar donde prevale

ce una dependencia y separaci6n de funciones por sexo, y donde 

(5) Elu de Leñero. El trabajo de la mujer en M6xico, 1975 
pi!lg. 27 



la mujer no comparte status y autoridad, estará reforzando el 

mismo sistema, al tratar de no interferir con él: de esconder 

los aspectos que pudieran aparecer conflictivos". (6) 

"El trabajo remunerado de la mujer ocupa una posici6n e!!_ 

trat~gica, tanto por su capacidad para desarrollar en ella v~ 

lores que propicien cambios de actitud, como por·la repercusi6n 

que todo ello pueda tener en su conducta reproductiva. 

Sin embargo, el hecho de que la mujer trabaj~ no siempre 

constituye una situaci6n liberalizante. Cuando el trabajo coj,!}_ 

cide con una escasa capacitaci6n de la mujer, con una discri

minaci6n ocupacional por sexo, y con estructuras familiares 

tradicionales, puede convertirse en todo lo contrario". ( 7) 

A fin de entendrr la condici6n de la mujer y su reflejo 

en el desarrollo econ6mico y social, es necesario entender el 

contexto hist6rico-social de su condici6n. A la mujer se le ha 

definido como una categoría biol69ica exclusivamente, más si 

el problema se redujera a esta apreciaci6n, no existiría real 

mente el problema de la condici6n femenina ya que ésta se re

ducirá a la definici6n tradicional. Más sin embargo, el fin a 

lograr es el sentido social, pues es en este ámbito donde co!l 

(6) Elu De Leñero, op. cit. pág. 85 
(7) Idem. pág •. ¡4. 
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cretamente la condición de la mujer surge como problema. 

El incremento de la desigualdad en el mundo del trabajo 

entre hombres y mujeres, permite la explotación de la mujer a 

través del gran volt1men de trabajo no remunerado que es fund.!!_ 

mental para la producción. "La mujer ha sido históricamente y 

aan lo es, generalmente un ente generador de una econ6mia no 

reconocida, de un trabajo nunca pagado, de una producción in

formal para el consumo familiar y local que, hasta la fecha, no 

es considerado por la económia. 

"En el momento en que las tareas productoras se conside

ran la fuente del status real de una persona, la mujer queda 

practicamente marginada de ellas y, si participa, lo hace" en 

forma tímida y desventajosa, tanto en cuanto a los cargos as~ 

midas como a la remuneración recibida". ( 8) 

"La ideología es la que relega a la mujer de la instruc

ción y que, al mismo tiempo, la sujeta m~s al hogar. Para l~ 

grarlo, el siglo XIX crea para ella una nueva imagen: la de 

11 la madre" 11 educadora 11
• La mujer se acoge con fuerza a dicha 

imagen y en mucho se logra alejarla del mundo del trabajo. 

(8) Elu De Leñero. op. cit. p~g. 23 
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La exaltaci6n de la importancia de la familia y de las 

funciones reproductoras que dentro de ella le corresponden 'n~ 

turalmente' a la mujer, ha sido utilizada por la sociedad para 

mantenerla lejos de otras cuestiones en las que se puediera m~ 

nifestar interesada y en las que, también, pudiera resultar una 

competencia nada grata para quienes detentan el poder de las in~ 

ti tuciones". ( 9) 

"Es así como la elecci6n entre las diferentes disyuntivas 

que idealmente se presentan, ante el trabajo de la mujer, como 

ante la mayoría de las circunstancias que conforman su vida f~ 

miliar y social, está fuertemente condicionada pur el sistema 

de valores que la determinan, orienta y protege conforme a su 

16gica interna". (10) 
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"As! nos encontramos con qua los valores existentes en una 

cultura señalan los roles que deben jugar las personas perten~ 

cientes a ella, cuando alguien nace, ya esta su papel esperán-

dele, papel encl que está escrito como debe sentir, pensar, y 

actuar en el caso de haber nacido mujer y hombre biol6gicamen-

te hablando". (11) 

\91E~Leñero op. cit. pág. 25 
(10) Idem. pág. 88 
(11) Loe. cit. · 



"Dentro de estos valores, adquieren una importancia esen

cial aquellos relacionados con la funci6n reproductora En la rn~ 

dida en que predominen los que consideren que ser mujer es sin~ 

nirno de ser madre, cualquier posibilidad de trabajo de ~sta qu~ 

dara fuertemente limitada y supeditada; confonne la disociaci6n 

se haga más 'permisible' , las oportunidades de desempeño de cua.! 

quier otra funci6n irá creciendo". (12) 

Las mujeres en la sociedad en Am~rica Latina, ocupan una 

posición inferior a la del hombre que se manifiesta en lo eco

n6rnico primeramente, además de sufrir la explotaci6n de clase, 

la que comparte con el hombre y que constituye la contradicci6n 

fundamental de la sociedadi cuando es asalariada es explotada 

directamente por el capital en una forma más intensa que el ho!!! 

bre y corno arna de casa, es explotada directamente por el capi

tal debido a que 6ste puede pagar salarios más bajos por. el tr!:!. 

bajo gratuito que la mujer le aporta en la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo; esta explotaci6n econ~mica conduce a una s!!_ 

bordinaci6n de la mujer frente al hombre (esposo, padre, herrn!:!. 

no) pues éste adquiere una mayor autoridad por ser quien apor

ta el mayor volumen de recursos económicos al hogar. 

11 Esta situacit.Sn que con sus peculiares caracteristicas se 

(12) Elu de Leñero, op. cit. pág. 88 
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ha reproducido en México ha hecho que la fuerza de trabajo f~ 

menino se enfrente: 

A la existencia de una diferenciación de mercados de trabajo 

por sexo y grupos de edad. 

A la acentuación de obsti!culos. para la consecuci6n de empleo 

que se refleja en mayores niveles de desocupación o en una m!!_ 

yor permanencia en la poblaci6n económicamente inactiva pe

se a las necesidades que tienen de incorporarse al proceso 

productivo para complementar el ingreso familiar. 

Su acceso al empleo esta determinado por aspectos coma est!!_ 

do civil, crianza de los hijos, horarios de trabajo, etc., 

generando que la participaci6n de la mujer se concentre prirr 

cipalmente en las edades tempranas y disminuyendo conforme 

aumenta la edad, para reincorporarse posteriormente en las 

edades avanzadas". (13) 

(13) López M. op. cit. pi!g. 12 
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CAPITULO II. ACT I'TUDES. 



La importancia que se ha dado a investigar lo relacionado 

con las actitudes sociales se ha mantenido a lo largo de la hi,!?. 

toria. En todas las épocas estudiar las actitudes ha sido obj~ 

to de especial atenci6n de los psicol6gos sociales. Desde en to!)_ 

ces han sido reconocidos como aspectos fundamentales en la ps~ 

colog!a social los problemas de actitud, propios del desarro

llo social del hombre y de sus relaciones con sus compañeros. 

En tiempos más recientes se han realizado trabajos impor

antes con el fin de clarificar la naturaleza de las actitudes y 

su relaci6n con el comportamiento, as! como con aspectos cogn~ 

scitivos. 
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Rodríguez A. considera importante el estudio de las acti

tudes porque en primer lugar: las actitudes constituyen vali~ 

sos elementos para· ta predicci6n de -::onductas. Es decir, al con~ 

cimiento de las actitudes de una persona en relaci6n con dete~ 

minados objetos, permite que se puedan hacer inferencias acer

ca de su conducta. 

En segundo lugar, las actitudes desempeñan funciones esp~ 

dficas para cada uno de nosotros, ayudándonos a formar una idea 

más estable de la realidad en que vivimos, y que nos sirven, -

al mismo tiempo, para proteger nuestro yo de conocimientos in

deseables. 
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En tercer lugar, las actitudes son base de una serie de i!!! 
portantes situaciones sociales, como las relaciones de amistad 

y conflicto. 

II. 1 CRITERIOS DE ACTIT.UD 

El estudio de las actitudes se refiere a un concepto psic~ 

lógico que designa algo dentro del individuo y no algo que pue

da ser observado directamente. 

Segan Sherif, Sherif, el concepto de actitud tiene varias 

caracter!sticas que lo distinguen de otros conceptos referentes 

a estados internos del individuo. 

- Las actitudes no son innatas. 

- Las actitudes no son temporales sino estados más o menos· per

sistentes una vez formados. 

Las actitudes siempre implican una relación entre la persona 

y los objetos. 

- La relación entre personas y objetos no es neutral pero tiene 

propiedades motivacionales-afectivas. 

- La relación sujeto-objeto se realiza a trav~s de la formación 

de categorías que distinguen entre los objetos y entre la re

lación positiva o negativa de la persona con objetos dentro de 

las diferentes categor!as. (1) 

(1) Sherif. Sherif. citado por Summers F. é:•. Medición de Actit~ 
des. pág. 367 



Los referentes, de una actitud pueden ser obje_tos no s~ 

ciales del ambiente de la persona y, además los objetos soci~ 

les, diferenciada de otros estados internos por los criterios 

anteriores. 

"Debido a que los criterios de la actitud incluyen la r~ 

laci6n de la persona con objetos inherentes a cierto nivel 

conceptual, el enfoque presente es cognoscitivo. Sin embargo, 

_es también un enfoque motivacional-afectivo porque las actit~ 

des no son asuntos neutrales. Y es finalmente, un enfoque co!l 

ductual porque los tinicos datos posibles de los que pueden i!l 

ferirse actitudes son conductas, verbales o no verbales. Las 

actitudes son necesariamente cognoscitivas-motivacionales-co!)_ 

ductuales". (2) 

II. 2 DEFINICIONES DE ACTITUD 

Cook y Sellt!z 1974, consideran las actitudes como "una 

disposici6n fundamental que interviene junto con otras influe!)_ 

cías en la determinaci6n de una diversidad de conductas hacía 

un objeto o clase de objetos, las cuales incluyen declaracio

nes de creencias y sentimientos acerca del objeto y acciones 

de aproximaci6n-evitaci6n- con respecto a en". 

(2) Sherif, Sher~f. op. cit. p~g. 367 
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Ross; define las actitudes como: 11 Las estructuras menta

les que organizan y evaluan la informaci6n ". 

Thurstone 1946: Define una actitud "como el grado de afes 

to positivo o negativo asociado con algan objeto psicol6gico". 

Por objeto psicol6gico Thurstone define cualquier símbolo, fr~ 

se, slogan, persona, instituci6n, ideal omea hacia la cual la 

persona pueda diferir con respecto al afecto positivo o negati 

vo. 

Para Lambert y Lambert: Una actitud es una manera organi

zada y l6gica de pensar, sentir y reaccionar en relaci6n con -

personas, grupos y eventos sociales. 

Para Allport 1935, la actitud es "un estado mental y neu

rol6gico de atenci6n, organizado a través de la experiencia, y 

capaz de ejercer una influencia directiva o dinámica sobre la 

respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con 

las que es t4 relacionado". 

Murphy, Murphy y Newcomb 1935 consideran la actitud como 

11 una respuesta afectiva, relativamente estable, en relaci6n con 

un objeto". 
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Doob 194 7, define la actitud como "una respuesta implic!_ 

ta, capaz de producir tensi6n considerada socialmente signif,h 

cante en la sociedad del individuo". 

Crutchfiel y Krech 1948, definen la actitud como "una º!'.. 

ganizaci6n duradera de procesos motivadores emocionales, per 

ceptivos y cognoscitivos, en relaci6n con el mundo en que se 

mueve la persona". 

De los manuales de psicología surgidos en los años 70's, 

Rodríguez A. considero importante destacar las siguientes de

finiciones de actitud: 

1.- "Un sistema duradero de evaluaciones positivas y negativas, 

sentimientos emocionales y tendencias en favor o en co~ 

tra en relaci6n con un objeto saciar• (Krech, Crutchfield 

y Ballachor, 1962). 

2.- 11 Es una organización relativamente duradera de creencias 

acerca de un objeto o de una situaci6n que predispone a 

la persona para responder de una determinada forma". (Re_ 

ckeach, 1969). 

3.- 11 Una coleccidn de cogniciones, creencias, opiniones y h~ 

chos (conocimiento), incluyendo las evaluaciones (sentí-
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mientes) positivas y negativas' todos relacionándose y de_!! 

cribiendo a un tema u objeto central". (Freedman, Carls

mith y Sears, 1970). 

4. - "El término actitud indica la organizaci6n que tiene un i!! 

viduo en cuanto a sus sentimientos, creencias y predispo

siciones a comportarse del modo en que lo hace". (Rosnow 

y Robinson, 1967) 

5.- "Es una idea cargada de emoci6n que predispone un conjun

to de acciones a conjunto particular de situaciones soci!!_ 

les". (Triandis, 1971) 

Básandose en las diversas definiciones presentadas, sin

tetiz6 los elementos esencialmente característicos de las ac

titudes, corno: 

a) La organizaci6n duradera de creencias y cogniciones en gen~ 

ral. 

b) La carga afectiva en favor o en contra. 

c) La predisposici6n a la acción. 

d) La direcci6n a un objeto social. 

Por lo tanto, define la actitud "como una organizaci6n dJ:!. 

radera de creencias y cognisciones en general, dotada de una 
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carga afectiva en favor o en contra de un objeto social defin.!_ 

do, que predispone a una acci6n coherente con las cognisciones 

y afectos relativos a dicho objeto". (3) 

Las definiciones presentadas, tienden a caracterizar a las 

actitudes sociales como variables intercurrentes (no observa-

bles pero directamente sujetas a inferencias de observación), 

compuestas por tres elementos: 

Cognoscitivo 

Afectivo 

Relativo a la conducta. (4) 

Para fines de esta investigaci6n definimos la actitud co-

roo el grado de acuerdo o desacuerdo que la mujer tenga hacia -

las ideas machistas (expresado en la puntuación obtenida en el 

instrumento). 

II.3 COMPONENTES DE LA ACTITUD 

La probabilidad de que una actitud se manifiesta en la -

acción externa varia de un individuo a otro y de una situación 

(3) Rodríguez A. Psicología Social, 1976 pág. 330 
(4) Loe .. cit. 
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a otra. A pesar de ello, en cualquier tarea o situaci6n espe

cífica que hace surgir una actitud, los componentes cognosci

tivo-motivacional-comportamental¡ no permanecen separados. (5) 

Por lo tanto es importante mencionar el significado de 

uno de estos elementos y el modo en que se interrelacionan: 

Componente Cognoscitivo: Para que exista una actitud en 

relaci6n a un objeto dete:cminado es necesario que exista ta~ 

bién una representaci6n cognoscitiva de dicho objeto. Para que 

exista una carga afectiva en favor o en contra de un objeto s2 

cial definido es necesario que exista también alguna represen 

taci6n cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias, el conoci 

miento, la manera de encarar el objeto, etc., relativos al ob

jeto de una actitud, constituyen el componente cognoscitivo de 

la actitud. 

Muchas veces la representaci6n cognoscitiva que la pers2 

na tiene de un objeto social es vaga o err6nea, Cuando la re

presentaci6n cognoscitiva es vaga, su afecto con relaci6n al 

objeto tender4 a ser poco intenso; sin embargo, cuando es e

rr6nea, esto en nada afectará a la intensidad del afecto, el 

cual ser4 consistente respecto a la representaci6n cognosciti 

va que la persona tiene del.objeto, corresponda o no a la rea

lidad. 

(SI Sherif y Sherif. op. cit. p4g. 367 
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Componente Afectivo: Para Fishbein y Raven 1962. El com

ponente afectivo, definido como el sentimiento en favor o en 

contra de un determinado objeto social, es. lo anico realmente 

característico de las actitudes sociales. Para Fishbein, las 

creencias y las conductas asociadas a una actitud son apenas 

elementos a través de los cuales se puede medir la actitud, p~ 

ro no forman parte de la misma. 

En el componente afectivo, las actitudes difieren de las 

creencias y las opiniones que, aunque muchas veces se integren 

a una actitud provocando un afecto positivo o negativo en r~ 

laci6n a un objeto y creando una predisposici6n a la acci6n, 

no necesariamente se encuentran impregnados de una connotaci6n 

afectiva. 

Componen te Conductual: La posici6n más aceptada por ras 

psicol6gos sociales es aquella segan la cua 1 las actividaden -

poseen un componente activo, instigador de conductas coheren

tes con las condiciones y los afectos relativos a los objetos 

actitudinales. 

Debido a este carácter instigador de la acci6n cuando la 

situaci6n es propicia las actitudes pueden ser consideradas c!?_ 

roo buenos elementos para la predicei6n de la conducta manife~ 

tada. Sin embargo, se afirmará que no siempre se registra una 
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ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR BE lh BlóUOTEGA 

absoluta coherencia entre los componentes cognoscitivos-afec

tivos y relativos a las conductas de las actitudes. (6) 

II. 4 ACTITUD Y CONDUCTA 

Las teorías psicosociales conocidas como teorías de la -

conguencia mencionan que los tres componentes de las actitudes 

deben ser internamente congruentes. Festinger 1957. Heider 

1958. 

Festinger se bas6 en la premisa de que un individuo sie~ 

pre busca ser congruente consigo mismo. Considera que los se-

res humanos no toleran la incongruencia y, cuando esta se man!. 

fiesta, como por ejemplo, cuando un individuo cree en algo y 

actua en fonna contraria a sus convicciones se siente motivado 

a reducir el conflicto resultante. (7) 

Triandis destaca: 11 seria ingenuo, sin embargo, concluir 

que no existe relaci6n entre la actitud y la conducta".Por lo 

que afirma: "Resulta necesario entender que las actitudes in-

volucran lo que las personas piensan, sienten, as! como el m2 

do en que a ellas les gustaría comportarse en relaci6n a un o,!:! 

jeto actitudinal. La conducta no se encuentra s6lo determinada 

(6) Rodríguez A. op. cit. pág. 331 
(7) Reich B. Valores, Actitudes y Cambio de Conducta. 1980. 

pág. 77 
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por lo que a las personas les gustar!a hacer, sino también por 

lo que piensan que deben hacer, o sea, normas sociales, por lo 

que ellas generalmente han hecho, o sea, hábitos y por lasco!!_ 

secuencias esperadas de su conducta". ( B) 

Newcomb¡ Turner y Converse 1965, llegar6n a la conclusi6n 

de que la conducta es la resultante de multiples actitudes. 

Con la informaci6n antes mencionada podemos decir, que -

las actitudes se infieren necesariamente de la conducta. Por 

lo que es necesario precisar la clase de conducta que es ev! 

dencia de una actitud. 

Es importante considerar el papel desempeñado por las c~ 

racter!sticas de la personalidad y por las situaciones ambio!!_ 

tales en su formaci6n. Smi tñ, Bruner y Whi te ( 1956) demuestran 

que las actitudes son parte integrante d" la personalidad. En 

unan4lisis de diversos casos, estos autores muestran la int~. 

rrelaoi!Sn entre las características de la personalidad y la as:_ 

titud. 

Por lo tanto, examinaremos los factores b.:isicos de la pe!_ 

sonalidad, es decir, las características de predisposici6n que 

determinan qué actitudes serán asimiladas por el individuo a 

lo largo de toda su vida. 

(8) Rodríguez A. op. cit. pág. 334 
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Eysenk, postula una teoría fisiol6gica para explicar las 

diferencias individuales y el grado hasta donde se llegan a -

aceptar los procesos de socializaci6n. 

Eysenk supone, dentro de un marco de referencia neocondu~ 

tista, que la transmisi6n de los valores sociales es determi

nada por mecanismos de condicionamiento. 

Otro te6rico de la personalidad es Rokeach (1960). Rock~ 

ach opina que la !lnica manera de obtener una técnica objetiva 

consiste en examinar la estructura de los sistemas de convic

ciones, m~s no su contenido.Postula la existencia de un conti 

nuo entre los sistemas abiertos y cerrados de convicciones y 

sugiere qu!" las respuestas emitidas por un individuo se encue!! 

tran definidas por su posici6n sobre este continuo. 

Cualquier personalidad dada es considerada como "una or

ganizaci6n de creencias o expectativas con una estructura def_! 

nible y mesurable", y el grado hasta donde es abierto o cerre_ 

do el sistema de convicciones del individuo en cuesti6n corre~ 

pende a un estado mental generalizado, esto se hace aparante 

en la manera en que el individuo acepta o rechaza ciertas ca

tegorias. Existen tres tipos de aceptaci6n o rechazo -dirigi

gos a las ideas, las personas y la autoridad, y los tres ser~ 

lacionan con el sistema de convicciones. 
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Rokeach define a un sistema abierto o cerrado de conviccig 

nes, como el grado hasta donde un individuo es capaz de recibir, 

evaluar y actuar en base a la informaci6n recibida sin verse i!!. 

fluido por factores irrelevantes originados dentro o fuera de 

s! mismo. 

Por lo tanto, la dimensión abierta/cerrada inherente el -

sistema de convicciones de cualquier individuo determinará en 

gran medida, no los valores y actitudes específicos que vaya a 

tener, sino la manera en que los adopt6 y suscribe a ellos. 

Freud se inclina mas que los ya mencionados te6ricos a r~ 

conocer el papel que desempeña la sociedad, a través de los pa 

dres, en la determinaci6n de los valores, y de las actitudes., 

Sin embargo, la suya es una aproximaci6n dinámica al desarro

llo que no implica conceptualizaci6n más abstracta del adutto 

maduro que aporta a la si·tuaci6n ciertos estilos cognoscitivos 

y afectivos (como en las teorías de personalidad propiamente -

dichas). 

Además del aspecto caracterol6gica, las situaciones soci~ 

les desempeñan un importante papel en la formación de las acti 

tudes. Por lo que en términos generales, la socialización pue

de considerarse como el proceso mediante el cual los individuos 

adquieren mediante relaciones interpersonales, las contingen--



cias de los diferentes roles sociales, los valores ·Y las acti

tudes de la sociedad. Este proceso que no concluye con la infa!l 

cia, se prosigue durante la vida adulta. 

La socializaci6n awme numerosas formas, y se han propue,! 

to varias teorías para explicar la manera en que cada indivi

duo, como miembro de la sociedad llega a adquirir las actitu

des más relevantes para esta altima. 

En el proceso de socializaci6n s.on considerados importa!)_ 

tes, tanto el condicionamiento clásico como el instrumental. 

Una vez que ciertos aspectos conductuales han adquirido 

valor mediante este proceso de condicionamiento instrumental, 

unos objetos y eventos neutrales también llegan a adquirir v~ 

lor al ser asociados con objetos valorados positiva o negati

vamente mediante un proceso de condicionamiento cl4sico. 

En esta forma, se llega a establecer toda una red de act!_ 

tudes y este tipo de aproximaci6n permite especificar qué ac

titudes se forman hacia determinados objetos, y también sí e~ 

tas actitudes son positivas o negativas. 

una de las consecuencias más evidentes de lasocializaci6n 

puede observarse en la adopci6n de papeles sexuales específi

cos. 
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Por mucho tiempo, los procesos educativos han perpetuado 

esos papeles: las muchachas aprendiendo artes plásticas, cie~ 

cias domésticas y bordado; y los muchachos estudiando ciencias, 

ebanistería e ingeniería. En estas fechas, estas definiciones 

han venido perdiendo vigencia: a pesar de cierta resistencia, 

tanto en las actitudes de los demás como en las actitudes y v~ 

lores socializados de los individuos, las actitudes, los val2 

res y las contingencias de los diferentes roles sociales sus

ceptibles de ser desempeñados por los dos sexos se han hecho 

cada vez más difusos. 

II. 5 FORMACION DE ACTITUDES 

Como antes mencionamos, se han propuesto varias teorias 

para explicar la forma en que cadR individuo llega a ñdquirir 

las actitudes más importantes. 

As!, indicaremos los diversos enfoques teóricos que des

tacan diferentes factores básicos para la formación de 'las as 

titudes. 

A) ENFOQUE FUNCIONALISTA: 

Smith, Bruner y White. Para ellos, las actitudes se for

man con objeto de atender a determinadas funciones, las cuales 
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son vistas desde una perspectiva pragmática de utilidad para 

el ajuste de la personalidad frente al mundo exterior. 

Estos autores postulan tres funciones de las actitudes: 

Primero, consideran la funcidn de adptacidn social, en la que 

la utilidad de una actitud consiste en facilitar el establee~ 

miento de una relacidn social. 

Segundo, se habla de la funcidn de externalizacidn, esto 

es, cuando una persona responde a un evento externo de una ma

nera distorsionada por conflictos internos no resueltos. 

Tercero, se sugiere la funcidn de apreciacidn de los obj~ 

tos, es decir, proporciona las posiciones generales capaces de 

inspirar reacciones en relacidn con el objeto espec!f ico y a 

una serie de objetos con los cuales se relaciona. 
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La posicidn tedrica de Katz y Stotland, 1959, consisteen 

el establecimiento de la base motivacional de las actitudes que 

son cuatro: 

1.- La actitud cumpliendo la funcidn de ajuste, caracterizánd2 

se como un instrumento para la consecucidn de un objetivo. 

2.- La actitud cumpliendo la funcidn del yo, protegiendo a la 

persona contra el reconocimiento de verdades indeseables. 



3.- La actitud como expresi6n de un valor al cual la persona 

aprecia sobre manera y en relacidn al cual siente la ne

cesidad de exhibir inequívocamente su posicidn. 

4.- La actitud C\UllPliendo la funci6n de ordenar el ambiente, 

de comprender los fendmenos circundantes, y de integraE 

los en forma coherente. 

La posicil5n de Kelman. 1961.- señala tres procesos de i!!. 

fluencia social para el proceso de formacidn de actitudes La 

influencia social puede ser ejercida por los siguientes medios: 

Aceptacidn. 

Id en ti ficacidn. 

Internalizaci6n. 

La influencia social que se obt~ene a través de la ace~ 

tacidn, es aquélla que se registra cuando una persona acepta 

la influencia ejercida por otra persona o por un determinado 

grupo, con el objeto de obtener aceptaci6n por parte de dicha 

persona o de dicho grupo. 

Identificaci6n: se puede decir que existe identificaci6n 

cuando "una persona adopta una conducta que se deriva de otra 

persona o grupo, por que dicha conducta se encuentra asocia-
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da a una relaci6n con dicha persona o grupo que es, en si mis

ma compensatoria en vista de la ·autodefinici6n de la persona, 

respecto a dichos puntos de diferencia". Las actitudes as! fo.;: 

madas, o transformadas aswnen el carácter de dependientes y pr!_ 

vadas, puesto que dependen de los puntos de referencia, pero -

no necesitan de la fiscalizaci6n de dichos puntos de referencia 

para ser exhibidas. 
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El proceso de formaci6n o cambio de actitudes se registra 

a trav~s de la internalizaci6n, cuando una persona acepta una 

influencia por que dicha influencia es congruente con su sist~ 

ma de valores. 

Kelman destaca que estos tres procesos de cambio y de fo.;: 

maci6n de las actitudes no tienen que ser necesariament~mutu~ 

mente excluyentes. 

La posici6n de Kelman, se refiere más directamente al fen~ 

meno del cambio de actitudes que al de forma~i6n de estas. 

Sin embargo, Freedman, Carlsmith y Sears. 1970, mencionan 

que, entender el proceso a través del cual una persona cambia 

una actitud constituye de alguna manera, una indicaci6n de c6mo 

pueden formarse las actitudes, es decir, a partir del momento 

en que una actitud empieza a formarse, dicha actitud estará 

cambiando, o por lo menos, está sujeta a cambios. 
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Los autores antes mencionados, asumen posiciones bastante 

an4logas entre dichos medios de influencia. Al mismo tiempo, -

dichas teor!as toman una oposici6n acerca de la relaci6n exis

tente entre las actitudes y otros aspectos de la cultura de los 

individuos. 

B) ENF~UE BASADO EN LA NOCION DE CONOlUENCIA COGNOSCITIVA: 

Las posiciones te6ricas de Heider, Newcomb, Osgood y Ta

nnenbaum y Festinger, tienen en coman, la noci6ndecongruencia 

cognoscitiva, es decir, estos autores defienden la posici6n s~ 

gan la cual existe una fuerza en direcci6n a la congruencia,a 

la armonía, a la herencia entre las actitudes y entre los comp~ 

nentes integrantes de las actitudes. 

La importancia de estas posiciones te6ricas sobre la fer 

maci6n de las actitudes, consiste en afirmar que un estado de 

consistencia entre las actitudes conduce a una rápida y suave 

adopci6n de dichas actitudes coherentes. 

Por otro lado, las actitudes incongruentes son de difícil 

formaci6n y asimilaci6n, a pesar de que todos exhibimo~ condu~ 

tas m4s o menos con frecuencia indican la existencia de actit~ 

des incongruentes y subyacentes. 



Posicidn de Rosenberg.- el aspecto central de la posicidn 

de este autor consiste en afirmar que existe una estrecha vin

culacidn entre las creenc!as acerca de un objeto y elafecto pr2 

digado a dicho objeto. En consecuencia, cuando existe coheren

cia entre los componentes cognoscitivos y afectivos de las act!_ 

tudes éstas se forman de manera estable y duradera sin provocar 

tensidn, y sin motivar ningCln cambio¡ lo opuesto se verifica en 

el caso de que no exista coherencia, dificultando la formacidn 

de actitudes, que sdlo se estructurán definitivamente cuando un 

estado de congruencia entre dichos elementos sea alcanzado. 
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Resumiendo: Las tedrias de congruencia cognoscitiva, las 

actitudes se forman de acuerdo con el principio de la armonía 

y de la buena forma, siendo más fácil la organizacidn de las a~ 

titudes que forman un todo coherente e internamente consisten

te, que la formacidn de actitudes que debido a su incongruencia 

provocan tensidn y deseos de cambio. 

C) ENFOQUESBASADOS EN LA TEORIA DEL REFUERZO. 

La posicidn de Hovland, Janis y Kelley.- Su enfoque se b! 

sa en una posicidn conductista, segCln la cual el refuerzo intr2 

ducido a continuación de la emisión de una conducta tiende a m2 

dificar dicha conducta, así como a la actitud a ella subyacen

te, mientras que un est!mulo adverso tenderá a extinguir la re~ 
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CAPITULO III. METODO. 



III.l PLANTEAMIENTO GENERAL 
DE LA INVESTIGACION 

Después de haber analizado algunos valores sociocultura

les que creernos funcionan como rna_rco de referencia de la mujer 

y que condicionan grandemente su desenvolvimiento;. es posible 

iniciar un proyecto de investigación evaluativo de campo que, 

por una parte, revise las características téoricas y por o~ro 

lado trate de captar lo homogénero y lo heterogéneo de la ac

titud de dos grupos de mujeres en situaciones diferentes (mu

jeres asalariadas y mujeres no asalariadas) con respecto a 

las ideas machistas, Por lo que nuestra pregunta de investig~ 

ción es la siguiente: 

III.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

- ¿Existe relación entre la actividad laboral y la actitud 

que tiene la mujer ante las ideas machistas? 

III. 3 HIPOTESIS 

H1 Existe diferencia significativa en la actitud de las m)! 

jeres asalariadas y las mujeres no asalariadas con re! 

pecto a las ideas machistas. 
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H
0 

No existe diferencia significativa en la actitud de las 

mujeres asalariadas y las mujeres no asalariadas con -

respecto a las ideas machistas. 

III.4 VARIABLES 

- La variable dependiente: está representada por la actitud 

de la mujer hacia las ideas machistas (medida a través de 

una escala de actitud.) 

- La variable independiente: está representada por el trab~ 

jo. (asalariadas y no asalariadas) 

III.S DEFINICION DE VARIABLES 

A) Def. Conceptual: 

- Trabajo: Una tarea, actividad ocupacional realizada a cam 

bio de una recompensa (monetaria). (1) 

- Actitud: Una disposici6n fundamental que interviene junto 

con otras influencias en la determinaci6n de una 

diversidad de conductas hacia un objeto o clase 

(1) Eysenck A. Diccionario de psicología. III. 1979 
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de objetos, las cuales incluyen declaraciones de 

creencias y sentimientos acerca del objeto y acci2_ 

nes de ap;oximaci6n -evitaci6n- con respecto a él 

Cook y Selt!z 1974. (2) 

- Machismo: Consiste en una serie de mecanismos que llevan al 

hombre a comportarse a veces como villano: en oc! 

siones receloso y rencoroso¡ otras charlatán y fan 

farrón; las más de las veces conquistador, alegre 

y pendenciero, pero también sentimental y estoi-

co. (3) 

B) Def. Operacional: 

- Trabajo: Actividad laboral remunerada y desempeñada fuera 

del hogar. 

- Actitud: El grado de acuerdo 6 desacuerdo que la mujer te!!. 

ga hacia las ideas machistas. expresailo en la 

puntuación obtenida en el instrumento). 

- Ideas machistas: Entendiendo por ideas machistas¡ todos ~ 

quellos rasgos, caracter!sticas o acciones que CO!!. 

sideren a la mujer como un ser inferio4 limitado 
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(2) Cook y Sell.t!z citado por Sumrners F. Medición de actitudes. 
(3) Eld de Leñero M.C. Citada por Alegría J. Psicolog!a de las 

las mexicanas 1979 pág. 140 



y que de algun modo, impiden a esta su superación 

personal. (representadas por los reactivos del -

instrumento). 

III.6 TIPO DE ESTUDIO 

Se llevo a cabo un estudio evaluativo de campo. 

Se aplicó a dos grupos de mujeres (asalariadas y no asal~ 

riadas) un instrumento que mide la actitud de éstas ante las -

ideas machistas. 
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Comparando estadisticamente los resultados de ambos grupos. 

y una vez obtenidos, se pudo llegar a las conclusiones de dicha 

investigación. 

III. 7 SELECCION DE LA MUESTRA 

Se utilizó un muestreo no probabilistico por cuota - ca~ 

sual. Por cuota; ya que nosotros determinamos el n11mero de suj!'. 

tos con las características espec!ficas requeridas. (mujeres ~ 

salariadas y no asalariadas). 

Causal; porque la manera de seleccionar a los sujetos no 

tuvo ninguna formalidad, ya que se seleccionaron en término del 



ESTADO CIVIL 

OCUPACION 

EDAD 

ESCOLARIDAD 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

GRUPO 1:- MUJERES ASALARIADAS 

ZOCASAOAS IOSOLTERAS 

e EMPLEADAS 4 EMPLEADAS 

4 MAESTRAS 2 COMERCIANTES 

4 SECRETARIAS 2 PSICOLOGAS 

2 ENFERMERAS 1 MAESTRA 

2 COMERCIANTES 1 SECRETARIA 

1 EJECUTIVA 

1 RELACIONES 

PUBLICAS 

22 o eo A,.os 21 a 40 AROS 

PRIMARIA o LICENCIATURA 



IRUPO 2 

MUJERES NO ASALARIADAS 

EOO. CIVIL 22 CASADAS 4 SOLTl!RAS a VIUDAS 1 UNION UIRI! 

OCUPACION HOGAR HOIAR HOeAR HOGAR 

EDAD 20 a 119 Af.10!: 19a28 Af.IOS 43 aOll ARo!I 28 Alk>S 

ESCOLARIDAD PRIMARIA • LICENCIATURA 
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acceso que se tuvo a ellas. 

Poblacidn: Se utilizardn 60 mujeres con un rango de edad 

comprendido entre los 20 y 59 años. Estado civil: soltera~ vi~ 

das, casadas y unidn libre. Con un nivel de escolaridad; de pr!_ 

maria a nivel licenciatura: de las cuales el 50% son asalaria

das y el otro 50% no son asalariadas. Dicha poblacidn se tomo 

de la Unidad Habitacional INFONAVIT de Xochimilco. 

dro). 

III.8 INSTRUMENTO 

(ver cua 

Para poder elaborar nuestra escala de actitud se tornaron 

en cuenta varias opciones, las cuales no todas fueron usadas. 

Por razones djd~cticas primeramente describiremos los P! 

sos y métodos que fuerdn utilizados y que finalmente nos arro

jaron los resultados de esta investigacidn. 

Posteriormente explicaremos los métodos que fuerdn susti 

tuidos as! como las razones por las que se sustituyeron. 



., ... todo• utilizado• para la conatruccidn del Instrwaento. 

Para elaborar la escala de actitud se llevo a cabo una 

r:evisidn de pericSclicos, libros, revistas y tesis de varios ª.!! 

toree destacados como Octavio Paz, Santiago Rallltrez, llogelio 

Dfaz Guerrero entre otros, los cuales han realizado estudios 

.:erca de la personalidad del mexicano. Brindandonos una info!: 

-.acidn completa y precisa de las caracterrsticas m4s relevan

te• del -.achiAIO. 

De esta informacidn formamos 105 afirmaciones las cuales 

estaban relacionadas directa o indirectamente por lo que los 

autores consideran como machismo. 

Una vez formado e instrwnento basado en un método desa

rrollado por Thurstone y Chave, para poder ser validado se le 

entrego a 50 jueces. 

Se formularon las instrucciones solicitando a los jueces 

marcaran las afirmaciones que estuvieran relacionadas directa 

o indirectamente con el machismo, indicandonos desde su pers~ 

nal punto de vista, si cada una de las afirmaciones estaban -

de acuerdo o no con lo que se conoce como machismo, marcando 

con +3, +2, +l las afirmaciones que a su juicio estaban a fa

vor del machismo, con -o- las que resultaban indiferentes, y 
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con -3, -2, -1 las afirmaciones desfavorables a éste fen6me

no. Cada reactivo dado por los jueces recibi6 un valor, segdn 

la siguiente escala: 

+3 Extremadamente favorable, 

+2 Bastante favorable. 

+1 Ligeramente favorable. 

o Neutral 

-1 Ligeramente desfavorable. 

-2 Bastante desfavorable. 

-3 Extremadamente desfavorable. 

Las opciones de respuesta del instrumento fueron elabo

radas conforme al Diferencial semántico de Osgood, el cual pr!?_ 

pone·? categorías, lo que tuvo como ventaja aminorar el tiem

po y espacio, as! como para facilitar la elecci6n de respuesta 

de los jueces. (apéndice C). 

En cuanto a las caracter!sticas de los jueces tratamos 

de utilizar los diferentes niveles de escolaridad, tanto con 

estudios de licenciatura como de nivel escolar bajo, asi como 

personas de diferentes edades. El empleo de jueces ubicados -

dentro de estas caracter!sticas, nos permiti6 obtener resulta 

dos que nos dejaron en posibilidad de conocer hasta que punto 

está considerado como un fen6meno coman dentro de nuestra so

ciedad. (ver tatila de jueces), 



CARACTERISTICAS ot: LOS JUECH 

SEXO EDAD ESTADO CIVL ESCOLARIOAO OCUPACION 

2tl FEM. 1 11•21 AllOS ~ SOLTEROS 2& LIC. PSICOl.OOIA 11 DTUOIANTl!S 

24MAIC ZI H•IT ... ~ .... _.. ll\ PSICOL080S · 

•1•-1• 8 DIV a NIVEL 10 EW't..EAOOS 

2 34·ll9 2 VIUDAS 
1 

LICENCIATURA ll MEOICOS 

4 40.49 ¡a M€1llOOS 2 PROFESORES 

., 4&·111 12 NORMAL 1 COMERCIANTE 

1 

SUPER10R SECRETARIA 

¡2 PREPARATOftlA 

12 SlCUM>ARIA 

I· SI CUNDA NA 



Se busco que cada juez indicara el grado de favorabili

dad de la actitud expresada de cada !tem en términos de 7 C_!! 

tegor!as. La clasificaci6n del jueceo.del !tem fue hecha en -

forma similar por aquellos jueces que tenían una favorable o 

desfavorable actitud hacia el objeto psicol6gico en consider_!! 

ci6n. 

En cuanto al tiemp~ encontramos que los sujetos requer! 

an cerca de 30 minutos para juzgar los 105 !tems que se util! 

zaron para medir la actitud hacia el machismo. 

El criterio que se uso para eliminar aquellos jueces que 

aparentemente llevaron a cabo la tarea de jueceo sin cuidado 

o que dicho de otro modo, no respondieron a las instrucciones 

para hacer los juicios, fue el de rechazar los juicios obten! 

dos de cualquier sujeto que no contestara 20 o m4s !tems. 

Utilizamos este criterio para sustituir solamente 5 ju~ 

ces que no contestaron a la cantidad de reactivos requeridos. 

Para la elaboraci6n de la escala de actitud nos basamos 

en la técnica de Thurstone y Chave de Intervalos Aparentemen

te Iguales, por ser la m4s adecuada para la evaluaci6n de un 

gran nl!mero de !tems, ya que su aplicabilidad funcional perm! 

te obtener valores de escala en un corto tiempo con un nl!mero 
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determinado de jueces. 

Desarrollamos el método de Intervalos Aparentemente Igua

les de Thurstone, en donde en general, lo que se desea en la 

construcción de la escala de actitud por éste método, es que 

hayan aproximadamente de 20 a 22 !teros, tal que la escala de 

valores de los !teros en el continuo psicológico sea relativa

mente de espacios iguales. 
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Como antes se menciono los valores de -3, -2, -1, O, +l, 

+2, +3, equivalen a la calificación del 1 al 7 respectivame~ 

te, dichos puntos forman el cont!nuo psicológico en donde los 

!tems han sido juzgados y todo lo que se requiere es un valor 

típico o valor promedio ubicado para la distribución de jui

cios obtenidos por cada ítem. Este valor fipico o promedio es 

tomado como la escala de valores del ítem en el cont!nuo ps! 

cológico. 

Para obtener este valor: Los datos que obtuvimos de los 

jueces fueron acomodados en la forma como se muestra en la t~ 

bla (A). Tres hileras son usadas para cada ítem. 



:LTEMS CATEOOR:LAS VALOR DE 'JALOR 

ESC'Al..A "~" 

-3 -2 --:i. +1 +2 

.t. 2 3 

f' ll 2 1 

1 p 

pa 

1'-

3 p 

pa 

f' 

,, p 

pa 



La primera: da la frecuencia con que los !tema fueron pue.!!_ 

tos en cada una de las siete categorías. 

La segunda da la frecuencia en proporci6n. Las proporci2 

nes se obtuvieron dividiendo cada frecuencia por (N), el n1lrn~ 

ro total de jueces, o m4s simplemente, multiplicando cada una 

de las frecuencias por el recíproco de N. 
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La tercera¡ es la proporci6n acumulada que es, la propo~ 

ci6n de jueces en una categoría dada m4s la suma de todas las 

proporciones abajo de la categoría. 

De los datos colocados en la tabla (A) se obtuvieron las 

escalas de valor de cada uno de los ftems por medio de la s~ 

guiente f6rmula: 

Donde: 

S= La 

L= El 

la 

Epb= La 

se 

s 

mediana de 

L + (.SO - Epb 
pw 

la escala de valor 

l!mite inferior del intervalo 

mediana. 

i 

de ítem. 

en donde se encuentra 

suma de las proporciones debajo del intervalo donde 

encuentra la mediana. 



pwa La proporci6n dentro del intervalo en donde se encuen 

tra la mediana. 

i= La amplitud del intervalo que es igual a l. 

Ejemplo: 

Sustituyendo en la f6rmula para encontrar la escada de v~ 

lor para el primer !tem en la tabla (A) tenemos: • 

s 6.5 + (.50 - .40) 1 

.6 

6.6 

La otra escala de valor mostrada en la tabla (A) se encuen 

tra de la misma forma. 

Se usarCin los rangos intercuartiles o "O" como una medida 

de la variación de la distribuci6n de juicios por ítems dados 

• El intervalo representado por el n1lmero asignado para una 

categoría se asume al rango de • 5 por una unidad abajo de • 5 

de una unidad sobre el nClmero asignado. As! el l!mite inf~ 

rior del intervalo representado por la categor!a asignada el 

ntúnero 7 es 6.5 y el límite superior es 7,5 
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Para determinar el valor •o• utilizamos el percentil 75 y 
el percentil 25. Para obtener el percentil 25 usamos la •!. 

guiente fdmula: 

Donde: 

c 25 • L + (.25 - Epb) i 
pw 

c25 = El percentil 25 

L El límite inferior del intervalo en donde el perce~ 

til 25 cae. 

Epb La suma de las proporciones abajo del intervalo en 

donde el percentil 25 cae. 

pw = La proporcidn dentro del intervalo en donde el ~e~ 

centil 25 cae. 

i = La amplitud del intervalo y se asume que es .•,;ual a 

l. 

El percentil 75 se da por: 

Donde: 

c75 =L+ (.75-Eob) i 
pw 

c75 = El percentil 75 
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L = El l!~ite inferior del int~rvalo en donde el perce~ 



til 75 cae. 

Epb = La suma de las proporciones abajo del intervalo en 

donde el percentil 75 cae, 

pw m La proporcidn dentro del intervalo en donde el pe~ 

centil 75 cae. 

i = La amplitud del intervalo que es igual a 1 

Para el primer !tern en la tabla (A) tenernos: 

c25 = J,5 + 1.25 - .14) 1 = 4.1 
.16 

c75 = 6.5 + (,75 - .40) 1 • 7.0 

.6 

Entonces el rango intercuartil o "O" se da tornando la d!_ 

ferencia entre c75 y c25 • As!: 

Para el primer !tern en la tabla (A) tenernos: 

Q 7.0 - 4.1 • 2.9 

CRITERIO DE SELECCION: 

Se tratd de gue los !terna con su escala de valor quedaran 
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en el continuo psicol6gico con espacios relativamente iguales.Si 

se encontraba con un valor escalar que pertenecía a más de un 

1tem, se consideraba s6lo uno con respecto al valor "O", es decix; 

aquel que presentara el m:ls bajo valor "Q". 

Alto valor "O": es aquel valor que presente un nWllero m! 

yor comparado unicamente entre los valores "Q" de los reactivos 

que tengan valores escalares iguales, ya que cuando es bueno el 

acuerdo entre los jueces en el grado de favorabilidad o desfavo-

rabilidad del 1tem, "O" ser!i. pequeña. 

Un alto valor "O" indica desacuerdo de los juicios, es por 

consiguiente tomado como un indicador de que existe algo malo con 

el 1tem. Thurstone considera un alto valor "O" como un indicador 

de que el 1tem es ambiguo, {41 es decir, puede resultar del fa~ 

ter de que el 1tem es interpretado en más de una manera por los 

sujetos cuando hacen sus juicios o de cualquier otra condici6n -

produciendo gran notoriedad. As1 ambas "S" y "O" fueron usadas 

como criterios para la selecci6n de los 1tems que fueron inclui

dos en la escala de actitud. 

En base a dichos criterios se seleccionaron 23 reactivos, 

los cuales conforman el instrumento final (ap~ndice D). 

A continuaci6n se muestra la lista de los 105 reactivos 

con su respectivo valor de escala y valor "Q" (tabla B). 

(4) Thurstone. citado por Edwards A. Techniques o Attitude Scale 
Construction. 1955. pág. 89 



TABLA B 

ITEM VALOR DE VALOR 
ESCALA "Q .. 

1 e.e Z.9 
2 e.a 2 
3 e.T 1.e 
4 e.T 1.1 
5 3.8 4 
e e.e 2.1 
T e.T 
8 e.a 4.2 
9 e.e .e 

1 o e.7 2.a 
1 1 e.7 1.2 
1 2 4.9 2.7 
1 3 l.& a.4 
1 4 e.a •• 
I· 5 4.4 1.8 . 
1. e.e 3 
1 1 e.e a.4 
1e 3.9 S.I 
1 G 2 a.a 
~o 1.4 a.1 
2 1 e.e 1.1 
12 4.2 2.T • 

2a e.e 2.4 
24 l.& a.a 
z e 1.a 2.9 
2e e.2 2.8 

.... 2 7 2.1 4.7 
28 e.o 2.e 
29 4.ll 4 
so 2.2 .2.e . 
s 1 1.8 a.a . 
S2 &.• 2.T 
33 l.S 2.0 
&4 a.1 4.0 
ae e.1 2.0 . 

•tTEMS que conforman ti lnttrumento flnol 



TABLA B CONTINUACION 

ITEM VALOR DE VALOR 

ESCALA "Q" 

ll 8 11.0 2.ll • 
ll 7 0.8 1.4 
ll8 o.e .o 
ll o 11.0 2.8 

40 O.T 2 
4 1 a.e 4 .o • 
4 2 4 l. 1 • 
4 ll o.e 1.4 
4 4 0.8 ·º 4 11 8.2 2.8 
40 1.ll 2.ll 
47 e.o 1.11 

48 1.4 a.2 
4 o o.a .8 
110 O.T 1 

111 a.11 4.1 
112 o.e .8. 

llll '·º 1.7 
04 a.7 a.o 

1111 0.11 2.4 
11 o o.e 2.0 
117 0.7 ••• 
118 1.11 ll 
110 4.8 a.I 
eo 0.11 a 
e 1 o.e .o 

02 1.3 a.2 
ea 2.7 4.4 
04 0·7 
o 11 o.a 2.8 
00 a a. a • 

07 1·11 2.4 
88 1.4 2.0 

80 1.a a.T 

70 1.7 2.7 



TABLA B CONTINUACK>N 

ITEM VALOR DI! VALOR 
l!SCALA "Q" 

T 1 1.e Z.3 • 
TI 1 .4 z.e 
TI z 3.1 • 
T4 1.4 Z.I • 
Te 1.e s 
Te 1.8 a.a • 
TT 1.1 1.1 
Ta 1.11 8.T 
Te S.T S.4 
eo a.e S.11 
a 1 ILll 1.8 • 
11 2.1 S.I 
as e T.T 
84 s s.11 

•• 11 2.e • 
•e 11. T 3.0 • 
IT e.e . T 

ea e.o 1. fl 
ea e.s z.e • 
80 e.4 Z.I) 
8 1 .1.11 a.a 
92 11.11 4.2 
93 4.3 2.1 
94 e.e 
8 e e.e 1.2 • 
ee e.e 2.e 
8T 2.0 3.1 • 
88 e.11 2.2 
98 e.o z.3 
100 1.0 :s.e 
101 e.o :s.11 

102 1.8 :s.:s 
IOS 8.9 2.T 

0

104 e.e .9 
1oe e.11 1.11 



Resumiendo la construcción del instrumento: 

Primeramente se llevo a cabo una revisión documental p~ 

ra obtener información sobre el fenómeno machismo. De esta iE 

formación se elaboraron 105 afirmaciones, las cuales fueron -

enlistadas al azar y presentadas a 50 jueces para as~ obtener 

la validez del instrumento. Para la selección de los reactivos 

se utilizó el método de Intervalos Aparentemente Iguales de 

Thurstone, resultando de esta selección 23 !tems, los cuales 

fueron enlistados al azar, quedando as! conformado el instru~ 

mento final. 

A continuación se mencionan los métodos que fueron sus

tituidos. 

B) Métodos sustituidos en la construcción del instrumento, 

l.- El primer método sustituido fue en la elaboraci6n de los 

reactivos: 

Se elabor6 un cuestionario de preguntas abierta~ con e~ 

to se pretendia obtener informaci6n acerca de lo que las per

sonas consideran como machismo. (ver apendice A) 
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Al llevar a cabo esta opci6n se aplico a 30 sujetos que 

pertenecian a una poblaci6n heterogenea, es decir, que pod!an 

ser hombres o mujeres c~n un nivel de escolaridad desde prim! 

ria hasta profesionistas, as! como de diferentes rangos de ~ 

dad. Se pretendia con estas preguntas que de algun modo nos 

revelaran conceptos, as1 corno ejemplos y experiencias del m! 

chismo. Esta opci6n fue tan s6lo una orientaci6n, ya que no 

nos aporto informaci6n clara para poder asielaborarreactivos 

o afirmaciones que pudieran integrar un instrwnento. 

Fue entonces corno decidimos llevar a cabo una revisi6n 

documental (anteriormente mencionada) 

2.- El segundo método sustituido fue la redacci6n de las in~ 

trucciones y las opciones de respuesta dadas a los jueces. 

Una vez formado el instrumento basado en un método des! 

rrollado por Thurstone y Chave. Para poder ser validado se le 

entrego a 30 jueces, los cuales deber1an indicarnos, de aqueE 

do a su criterio cuales reactivos eran favorables y cuales 

desfavorables a la mujer, en una escala que iba del 1 al 9 

marcando el nlhnero de acuerdo ·a su criterio. Considerando que 

1 iba de muy desfavorable a 9 que era muy favorable. 
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Al hacer un an~lisis, tanto de la aplicaci6n como de las 

respuestas, se encentro que estas personas no comprendian la 

tarea, involucrando su <'.ctitud hacia dichos reactivos, o expr~ 

sando opiniones de no poder calificar, ya que hab!a afirmaci2 

nes que no estaban relacionadas con la mujer. Lo que nos hizo 

comprender que las instrucciones estaban mal enfocadas, ya que 

lo que se pretendia conocer era si dichas afirmaciones estaban 

a favor o en contra del machismo y no precisamente si eran f~ 

vorables o desfavorables a la mujer (ver apendice B). Dandonos 

cuenta de que no todo lo que va en contra de la mujer es m~ 

chismo. 

Esto nos llevo a reformular las instrucciones adecuadas 

solicitando a los jueces lo que realmente se buscaba, es decir, 

que las afirmaciones estuvieran relacionadas directa o indires 

tamente con el machismo. 

Al igual que las instrucciones se cambiaron tambi~n laa 

opciones de respuesta, es decir, de 9 opciones se redujeron a 

7. 

Se decidio hacer este cambio, para aminorar el tiempo y 

espacio, asi como para facilitar la elecci6n de respuesta de 

los jueces. (ap~ndice C). 
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3.- El tercer método sustituido fue la forma de selección de 

los reactivos que formarian la escala de actitud. 

Este método consistio en calificar cada uno de los cues-

tionarios calificados por los jueces. En donde, la calific~ 

ción del !tem es igual al valor correspondiente segrtn la cat~ 

gorra, es decir, si un juez, al reactivo uno, le dio el valor 

de +2 su calificación sería 6, ya que seg6n la categoría c2 

rrespondiente de +3, +2, +l, o, -1, -2, -3 equivalen a 7, 6, 

5,4, 3, 2, 1 respectivamente. Una vez calificados todos los -

instrumentos se procedió a obtener la media de cada uno de los 

105 reactivos con la siguiente fórmula: 

X= EX 
"N 

Donde: 

X a la media del reactivo 

EX La suma de las calificaciones del !tem 

N NWnero de jueces. 

Después de obtener la media de cada uno de los !teros se 

formaron rangos conforme al valor de dichas medias para obt~ 

ner la frecuencia (ver tabla l) y asi poder ver los reactivos 

que más convenian para integrar la escala de actitud utiliza-

da en la presente investigación usando los siguientes crit~ 

rios: 
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1.- Seleccionar 7 !tems de cada uno de los cinco rangos. Toma~ 

do encuenta que se mantuvieran intervalos aparentemente 

iguales entre el valor de cada media. 

2.- Al ir escogiendo las medias con intervalos aparentemente -

iguales, si se encontraba con un valor que pertenecia a m&s 

de un !tem, se consideraba s6lo uno, es decir, si la media 

escogida tiene un valor de 5. 4 el cual pertenece a los rea!:_ 

tivos 36 y 40, sdlo se escog!a un reactivo. 

3,- El criterio de selecci6n de los !tems con el mismo valor, 

se llevo a cabo considerando el contenido textual de los 

mismos que a nuestro criterior tenía que ser· aquel.que mil!'I 

claramente representara el objeto psicol6gico en cuesti6n. 

Con las reglas anteriores se eligier6n 35 reactivos los 

cuales cubrían un cont!nuo psicol6gico. 
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Sin embargo, como antes mencionamos, este método no fue~ 

tilizado porque a diferencia del otro (Thurstone) no nos brind~ 

ba la confianza suficiente de que el reactivo seleccionado e~ 

tuviera libre de ambigüedad. Por consiguiente optamos por dese 

rrollar el método de Intervalos Aparentemente Iguales de Thur~ 

tone. 



TABLA 1 

HANCOS. F 

."2.0 "~ 2.9 29 

3.0 a 3.9 1.1. 

h.o "'- n.9 :L L~ 

5. () f,3. 5.9 35 

6.o ""- 6.9 16 

E= .105 

Rango~ conforme al valor de in med~~ 

de cad~ ítem. As~ corno su ~recuenc~a 



ESCENARIO: 

La aplicacidn del instrumento se llevo a cabo en el domi 

cilio de las personas seleccionadas (unidad habitacional INFQ 

NAVIT xochimilco). 

PROCEDIMIENTO: 

Para poder medir la actitud de la mujer hacia las ideas 

machistas, se elabor6 una lista de 105 afirmaciones (Apéndice 

A). Dicha lista fue validada por medio de SO jueces. Después 

de haberla calificado, por el método de Intervalos Aparenteme!!. 

te Iguales :ie llevo a cabo la seleccidn de los 23 !teros que 

constituyeron el instrumento final (apéndice B). 

PoHteriormente, nos dirigimos al escenario en donde fue 

aplicado, se les proporciono el instrumento a las personas s~ 

leccionadas explicandoles el motivo de la investigaci6n. 

Finalmente, se llevo a cabo la calificaci6n de todos y C!!_ 

da uno de los instrumentos aplicados para as! poder realizar 

el tratamiento estadístico, de donde se obtuvieron los datos 

necesarios para las conclusiones finales. 
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TRATAMIENTO ESTADISTICO 

.. 
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111.9 TRATAMIENTO ESTADISTICO. 

Para obtener la calificaci6n de los instrumentos se consi 

derar6n dos técnicas, la primera, fue la de obtener la suma to·· 

ria de los valores de escala correspondientes a los reactivos 

en donde la respuesta de los sujetos coincidiera con el valor 

emitido por los jueces, por ejemplo, si un sujeto en el reacti 

ve uno marca en Desacuerdo (D), mientras que los jueces consi

deran este reactivo como favorable, la calificaci6n del reacti 

ve será - O - ya que no hubo coincidencia entre el sujeto y los 

jueces. Por el contrario, si en este mismo reactivo la persona 

hubiera marcado de Acuerdo (Al , la calificaci6n será el valor 

de escala del !tem, en este caso es de 6.3 y as! sucesivamente 

hasta obtener la suma total de los valores de la escala en do~ 

de la respuesta de los sujetos coincida con la opini6n de los 

jueces. El tratamiento estad!stico que se utiliz6 en c3ta téc

nica fue la 't' de student que fue de -4.21 

La segunda técnica para encontrar la calificaci6n del ine 

trumento, y que finalmente fue la que se utiliz6, consiste en 

obtener la mediana de los valores escalares de los reactivos 

en los que el sujeto estuvo de acuerdo. Por ejemplo, si una pe!_ 

sena esta de acuerdo con 5 !teros con escala de valor de 3.2 , 

4.5 , 5.6 , 6.1 y 6.9 su calificaci6n será: usando la media ~ 

ritmética de 5.26 



El procedimiento para obtener la •t• fue el mismo en am 
bas t~cnicas. Sin embargo, s6lo desarrollamos la segunda, ya 

que fue la que nos brind6 mayor cc.nfianza. una vez calificados 

todos los instrumentos se formarbn dos grupos: Grupo 1 mujeres 

asalariadas y Grupo 2 mujeres no asalariadas. Para as! obtener 

la diferencia de las medias de ambos grupos. 
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RESULTADOS 



III,10 RESULTADOS 

Para comprobar la hip6tesis de que: Si existe diferencia 

significativa entre los dos grupos de mujeres (asalariadas y 

no asalariadas). se utiliz6 la Prueba 't' de student. Llevan

do a cabo los siguientes pasos: 

1.- Se enlistar6n las calificaciones de las mujeres salariadas 

y las mujeres no asalariadas. 

2.- Se encontr6 la media de cada· una. 

3.- Se encontr6 la desviaci6n estándar de cada grupo. 

4.- Se encontr6 el error estándar de cada media. 

s.- Se encontr6 el error estándar de la diferencia. 

6.- Se convirti6 la diferencia entre medias a unidades de 

error estándar de la diferencia. 

7.- Se buscaron los grados de libertad. 

8.- Se comparó la califiaci6n 't' obtenida con la razón 't' 

de la distribuci6n (tablas) con un nivel de significan

cia de .025 
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1<1 
4.111 
2.112 
3.87 
3.111 

4.72 

3 ,311 

3.84 
3.117 

3.42 
3.80 
3.111 

4.33 
ll.4& 
3:711 
3.1111 
3.27 
3.40 

3.113 
3~ 

4"3 

4.20 
4 
4.o4 
3.311 
4_g7 

3.611 

·3.78 
3.48 
3.811 
3.111 

1:-LISTA DE CALll"ICACIONES 

GRUPO 1 
ASALARIADAS 

E= 112.112 

><" 
17.30 
8 .!12 
14.117 
11.112 

22 .27 

11 .22 
14.74 
13.411 

11.1111 
14.44 
11.112 

18.72 
11.110 
14.13 

1339 
I0.119 
11.611 
13.17 

1482 

111.112 
17.114 
111 
111.32 
1128 

24.70 
14.89 
1428 

12.11 

l!U3 
12.32 

E: 443.00 



><• 
4.0 
3.7 
3 .112 

3 .113 
3.88 
3 .27 
4 .112 
4 .37 
3 .117 

3:TO 

3.2ll 

4 .211 
4 .!10 
3 .ee 
3.70 
3.7e 

4.07 

4 .12 
4 .2!1 

4.0 

3 ~7 
4 .41 
lL2e 

3 .711 
3.8e 

3.112 

4 .1e 

4 .23 

4 .07 
3.43 

LISTA DE CALll'ICACIONES 
GRUPO 1 

NO ASALARIADAS 

E= 117.88 

)(l 

1 e.o 
13.ell 
111.3e 

1 11.44 
111.011 
10.e11 
20.43 
111.011 
111.Te 

13.ell 

1 o.5e 

18.oe 
20211 
13.311 
1 3.ell 
14.13 

1 e.11e 

1 e.117 
18.oe 
1e 

111.1e 

111.44 
1 o.e2 

14.0e 
14.811 

111.3e 

17.30 

1 7.811 

1 e.11e 
1 1.1e 

E:4ee.111 



2.-· Medias de cada grupo: 

xl a 3.76 

x2 = 3.92 

X= EX 
"N 

3 •. -. Desviaci6n estándar de cada grupo: 

4 ,•., Error estándar de cada media: 

sxl = .oso 

sx2 = • 006 

sx _§__ 

N-1 

S.~ Error estándar de la diferencia: 

s dif = .077 
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6.- Conversidn de la diferencia entre medias a unidades de e-

rror est~ndar de la diferencia: 

(Prueba t) 

t = -2.077 

s dif 

7.- Grados de libertad: 

gl 58 

B.- Comparacidn de 't' obtenida co~ 't' de tablas. Con un ni 

vel de significancia de • 025 

t obtenida 

t tablas 

FRONTERAS DE DECISIONES: 

-2.007 

2.000 

Se establece con un nivel de significancia de .025 y con 

un 97.5 % de confianza. 

A 

o 
() 
o 

B 8' 

o 
o o . 
C\I 

A' 
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A Y A' 

By B' 

área de aceptación de Hi 

área de rechazo de "i 

REGLA DE DECISIONES: 

Si el valor obtenido de 't' calculado se encuentra dentro 

de la área B y B' la diferencia de las medias no será signif! 

cativo: por lo tanto se rechaza la Hi. Por otro lado si la d! 

ferencia cae dentro de las áreas A y A' se encontraran dife-

rencias significativas y se acepta H1• (5) 

III.11. ANALISIS DE RESULTADOS 

Analizando lo anterior, comparando los valores de 't' (o~ 

tenida y de tablas), se encontró que la diferencia entre las 

medias de cada grupo es significativa, ya que la 't' obtenida 

~a· igual a -2.007 que es mayor que la 't' de tablas que es! 

gual a -2.000 con un nivel de significancia de .025 por lo tan 

to, la 't' obtenida cae dentro del área de aceptación de la hi 

p6tesis alterna. 

Tomando en cuenta que, en un 97.5% de la población estu

diada si existe diferencia significativa de actitud entre las 

(5) Siegel s. Estadistica no parametrica, 1986. pág. 33 
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mujeres asalariadas y las mujeres no asalariadas con respecto 

a las ideas machistas, o sea que, las mujeres asalariadas 

muestran una actitud desfavorable hacia el machismo. 

En tanto que las mujeres no asalariadas su actitud es fav~ 

rable, y que sdlo en un 2.5% de la poblacidn no existe difere!}_ 

cia significativa de actitud, es decir, que en los dos grupos 

existe una actitud desfavorable hacia dichas ideas. 

Concluyendo los resultados muestras que la actitud de lam.!:! 

jer asalariada hacia las ideas machistas tiende a ser en gen~ 

ral desfavorable. En contraste con el grupo de mujeres no as~ 

lariadas que tienen una actitud favorable hacia dichas ideas 

en la poblacidn estudiada. 
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CAPITULO :X:V. 

CONSIDERACIONES DEL INSTRUMENTO. 



CONSIDERACIONES DEL INSTRUMENTO 

-Para poder llevar a cabo la elaboracidn de la escala de 

actitud se tuvieron que considerar varios aspectos:primerola 

informacidn que se requer!a para construir el instrumento, la 

validacidn de dichos reactivos, as! como la forma de selecciQ 

nar los !tems definitivos y por dltimo la manera deobtenerla 

calificacidn que proporcionara los resultados más confiables. 

-Al elegir la opcidn de llevar a cabo unarevisidndocume~ 

tal, se consiquid una más clara y precisa informacidn acerca 

del fendmeno machismo. En contrasteconelcuestionario de pr~ 

quntas abiertas, que no nos proporciono con suficiente clari 

dad los conceptos referentez al objeto psicoldqico en consid~ 

racidn. 

-consideramos que las fuentes de la informacidn para foE 

mar los reactivos de la asela de actitud, as! como el método 

que se utilizo para seleccionar los !tems finales, son bases 

importantes que brindan al instrumento un alto qradodeconfi~ 

bilidad. 

-Creemos importante mencionar que en este estudio se pr~ 

sento el problema de direccidn de las instrucciones. El cual 

se pudo detectar y corregir, al llevar a cabo la validación -
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del instrumento por medio de jueces, los cuales nos hicieron 

notar cierta ambigUedad en las instrucciones, ya que en un pri!! 

cipio estaban enfocadas y dirigidas a la favorabilidad y desf!_ 

vorabilidad de la mujer y no al objeto psicol6gico que en e~ 

te caso es el machismo. 

-Para llegar a la selecci6n de los !tems, se desarrollar6n 

dos métodos aparentemente diferentes, uno de ellos que no co!! 

taba con la forma de detectar la arnbigUedad de los !tems y el 

otro que sinos proporcionaba un valor ( denominado "Q" ) el 

cual segan Thurstone, indica el nivel de acuerdo y desacuerdo 

entre los juicios. Por dicha diferencia entre estos métodos se 

eligió el segundo. 

-De los 105 !tems s6lo se seleccionar6n 2 3 ya que es el n.Q 

mero que recomienda el método de Thurs.tone, sin embargo, esto 

no significa que todos los demás reactivos que no fueron s~ 

leccionados no sean Otiles, ya que algunos de los !tems no el~ 

gidos tienen un bajo valor "Q" por lo que podrían ser utili Z!_ 

dos o sustituir a otros, para integrar un~. nueva escala de a~ 

titud referente al machismo. 

-El utilizar s6lo 23 reactivos en la escala de actitud, nos 

permitió una mayor rápidez tanto en la aplicación como en la 

cali'ficaci6n y en la interpretaci6n del instrumento. 
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-En cuanto a la calificacidn del instrumento final. (el !!_ 

plicado a los dos grupos de mujeres) también consideramos dos 

métodos (explicados en el texto) que al igual que en el punto 

anterior, sdlo se considero uno, el recomendado por Thurston~ 

con el fin de complementar dicho procedimiento y que no afec

tara los resultados finales de la investigacidn. 

-Es importante anotar que en los dos métodos se obtuvo una 

calificacidn 't' quenas permitia aceptar la hipdtesis alterna 

pero con un diferente grado de confiabilidad, o sea, en el pr!. 

mer método la 't' fue igual a -4.21 y en el segundo se obtuvo 

una 't' de -2.077 con niveles de significancia de .005 

el primero y de • 025 para el otro. 

para 

-Por otra parte es importante señalar que existe la posi

bilidad de que tan solo la presencia del instrumento funcione 

conoun propiciador de cambio de actitud (efecto de halo). 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

-El grupo de mujeres asalariadas muestra que existe una a~ 

titud significativamente desfavorable hacia todos aquellos ra~ 

gos, caracterist!cas o acciones del hombre que consideran a la 

mujer como un ser inferior, limitado y que de algttn modo impi

den su superaci6n personal. 

-El grupo de mujeres no asalariadas muestran una actitud sis. 

nificativamente favorable hacia este tipo de ideas, es decir, 

se encuentran de algun modo dentro del marco tradicionalista en 

que se ha ubicado desde siempre a la mujer, como un ser dedic~ 

do Qnicamente al hogar y al cuidado de los hijos. 

-Los resultados muestran que si existen diferencias sign! 

ficativas entre estos dos grupos de mujeres, por lo que consi

deramos que el trabajo asalariado es un factor determinante en 

la formaci6n de actitudes de las mujeres hacia las ideas que 

han sido impuestas por la sociedad, de que la mujer es un ser 

inferior, incapaz de tomar decisiones y ser independiente. 

-Por otra parte, podemos suponer que estas ideas limitan 

las posibilidades a un mundo en que la mujer pueda disfrutar 

de una participaci6n igualitaria, es de~ir, que determinan en 

este caso la participaci6n de la mujer en el mercado de trab~ 

jo. 



-Consideramos que existen prejuicios en la sociedad de ti 

po cultural, que encierran a la mujer en el campo de menores 

posibilidades de participaci6n, por lo que la mujer ha sido lo 

que otros quieren que ella sea. Su situaci6n es una derivaci6n 

de la dependencia absoluta. 

-EKiste la posibilidad de que las mujeres que buscan la 

incorporaci6n al ámbito laboral, lo hacen precisamente por po 

ner una actitud desfavorable hacia el machismo. 

-como mencion6 Alegria: la mujer no piensa en si misma en 

cuanto a su realidad, sino que lo hace de una manera indirec

ta, a través de las ideas de los hombres; la mujer piensa en 

consecuencia de lo que los hombres piensan de ella, siendo 

as!, una respuesta a los requerimientos masculinos. 

-El presente estudio brinda informaci6n a la comunidad 

p~icologica sobre la relaci6n directa o indirecta de la mujer 

con el hombre, siendo esta determinante para su desarrollo l~ 

boral. 
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CAPITULO VI. 

APORTACIONES Y RECOMENDACIONES. 



APORTACIONES 

Se considera que las dos más importantes aportaciones del 

presente estudio a la comunidad psicoldgica son: En primer té!_ 

mino la escala de actitudes y la otra, los resultados de la i!)_ 

vestigacidn llevada a cabo. 

La primera porque, la construcci6n, selecci6n, validacidn 

y calificaci6n de los !tema fue cuidadosamente elaborada, por 

lo que se recomienda puede ser utilizada para un sinndmero de 

investigaciones relacionadas con la actitud de la mujer, ya 

sea fuera o dentro del ámbito laboral. 

La segunda porque nos brindo informaci6n de como un f en6-

meno social puede afectar el desarrollo laboral de la mujer. 

RECOMENDACIONES 

-Se recomienda para futuras investigaciones aprovechar la 

informaci6n que pueda brindar el instrumento realizado, ya que 

existen diferentes medios en donde puede ser aplicado y as!, 

conocer como afectan las ideas machistas la actitud de la m~ 

jer. 

-Para futuras investigaciones proponemos el análisis de 

las actitudes que pudieran influir en el comportamiento de la 
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mujer, por ejemplo, de aquellos que facilitan su incorporacidn 

al campo laboral, o considerar la importancia del estado civil 

de las mujeres, ya que en esta investigaci6n se tomd dnicamen

te como medida de control. 

-Se propone estudiar··1a actitud de las mujeres pero de acuer 

do a los diferentes niveles socioecondmicos en los que ella p~ 

diera desenvolverse. 

-Las diferentes edades de las personas a estudiar, ya que 

consideramos que de generacidn en generaci6n pueden surgir ca~ 

bios de actitud. 

-Tomar en cuenta la variable de escolaridad que puede ser 

un factor que interviene directamente en la actitud de las pe!: 

sanas. 

-Analizar otros valores socioculturales (ademlis del m! 

chismo) que puedan funcionar como marco de referencia de la m~ 

jer que trabaja y que condicionan su desenvolvimiento ocupaci2 

nal. 

-Se propone trabajar con diseños factoriales para determi

nar la interaccidn de las diferentes variables. 
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-Creemos recomendable ampliar el tamaño de la muestra asi 

como la forma de elecci6n, y de esta forma hacer generalizaci~ 

nea. 
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CUESTIONARIO 

OCUPACION: 

EDAD: 

ESTADO CIVIL: 

ESCOLARIDAD: 

l. - MACHISMO ES: 

2.- UN EJEMPLO DE COMO EL MACHISMO HA INFLUIDO EN SU VIDA: 

3,- SU TRABAJO HA SIDO AFECTADO POR EL MACHISMO? 

NO SI 

COMO? 

4.- QUE OPINA USTED SOBRE EL MACHISMO? 



ÁPENDT.CE ''B". 



INSTRUCCIONES: 

A continuacidn se presentan una serie de reactivos. De a

cuerdo a su criterio, cuales reactivos son favorables y cu~ 

les desfavorables a la mujer. En una escala del 1 al 9 marque 

el ntlrnero que vaya de acuerdo a su criterio (considerando que 

1 =muy desfavorable•y 9 =muy favorable) 

1.- Los hijos deben ser educados por el padre y las hijas por 

la madre, 

2.- Los hombres deben de cuidar a sus hermanas. 

3.- El hombre es el que debe dar el gasto del hogar. 

4,- El lugar del hombre no es la casa. 

5.- Me agradaría encontrarme con un hombre que se preocupara 

por mis necesidades. 

6,- La mujer que no responde a las necesidades de el hombre 

en el hogar le está faltando. 

7.- Para el bienestar del hogar, la mujer debe ser pasiva. 

B.- La madre es la tlnica que sabe cuidar y educar a sus hijos. 

9.- La fuerza y la agresividad son características que acen-

ttlan la masculinidad. 

10.- El hombre es infiel por naturaleza. 

11.- No esta bien que las mujeres casadas tengan amigos fuera 

del matrimonio. 
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12.- A los'.hombres: los autos lujosos los hacen lucir más atra9_ 

tivos. 



13.- Es dtil que las mujeres sostengan relaciones sexuales antes 

de casarse. 

14.- Una mujer debe ser virgen hasta que se case. 

15.- A los hombres la ropa cara los hace lucir m4s atractivos. 

16.- No esta bien que las jovenes se entregan a su novio antes 

de casarse. 
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17.- S6lo en el matrimonio se deb~n mantener relaciones sexuales. 

18.- cuando dnicamente existe atracci6n física, no se deben man

tener relaciones sexuales. 

19.- A la mayoría de las mujeres no les debería importar tener 

relaciones sexuales antes de casarse. 

20.- La mujer que ha tenido relaciones sexuales con diferentes 

personas puede mantener una relaci6n profunda y durable con 

la persona con quien se case. 

21.- Los hombres no deben llorar. 

22.- Las mujeres se sienten bien cuando las halagan por ser ma-

dres. 

23.- El machismo no es tan malo como se dice. 

24.- Est4 bien que una mujer casada trabaje fuera del hogar. 

25.- Es mejor una mujer como.jefe, que un hombre. 

26.- La mujer debe sentirse plenamente realizada con la materni 

dad. 

27.- La mujer debe trabajar para ayudar a su marido. 

28.- La mujer s6lo debe trabajar cuando es soltera. 

29.- La mujer s6lo debe trabajar cuando el sueldo del marido no 

alcanza. 



30.- Las mujeres que trabajan tienen mayor posibilidad de ser 

felices en su matrimonio. 

31.- No deber!a existir divisidn de trabajos entre el hombre 

y la mujer. 

32.- La mujer que trabaja no debe descuidar sus labores domé! 

ticas. 

33.- La mujer deber!a estar liberada del machismo. 

34.- La mujer sdlo debe hacer trabajos ligeros. 

35.- L¡egar tarde al trabajo es justificable en la mujer cuan 

do tiene que atender al marido, 

36.- El salario de la mujer es 1lnicamente un complemento para 

el sostenimiento familiar. 

37.- La valen~ia es una caracter!stica que acentaa la mascu

linidad, 

38.- El don de mando es una caracter!stica que acentaa la ma~ 

culinidad, 

39.- El que la mujer sea comprensiva es una cualidad muy a~r~ 

ciable. 

40.- La mujer que busca placer sexual es una libertina. 

41.- Una cualidad más digna de admirarse en una mujer que en 

el hombre es la inteligencia. 

42.- Cuando trabajo con mujeres me siento más segura. 

43.- La mujer ideal debe ser complaciente con el hombre. 

44.- Las labores domésticas no son trabajo de hombres. 

45.- Unicamente ·cuando el hombre esté sin trabajo, la mujer -

debe solventar los gastos de la casa. 
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46.- Un buen marido debe compartir las labores del hogar con 

su esposa. 

47.- La mujer que contribuye a los gastos familiares .ofende 

al marido. 

48.- un puesto de direcci6n lo puede desempeñar tan bien un 

hombre como una mujer. 

49.- una mujer casada nunca debe bailar con un hombre que no 

sea su esposo. 

so.- No es correcto que las mujeres sugieran variaciones se

xuales 

Sl.- Para ser tomadas en cuenta las mujeres deben desarrolla~ 

se intelectualmente. 

S2.- La mujer s6lo debe dedicarse al trabajo del hogar. 

sJ:- Si mi jefe inmediato fuera mujer trataria de ganarle el 

puesto, en cambio si fuera hombre, no. 

S4.- El hombre no debe de tocar a la mujer ni con el pétalo 

de una rosa. 

SS.- La mujer dificilmente logra éxito econ6mico gracias a su 

capacidad en el trabajo. 

S6.- La mujer de buena pier~a hará buena carrera. 

S7.- A los hombres les resulta molesta la mujer que demuestta 

superioridad intelectual, 

SS.- Al compartir labores en el hogar se estrechan los lazos 

afectivos entre el hombre y la mujer. 

S9.- No es coman encontrar una mujer que actua con aplomo en 

eÍ trabajo, 
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60.- En un matrimonio quien aporta el dinero es quien debe d~ 

cidir. 

61.- La mujer ideal es abnegada. 

62.- El valor de una mujer soltera no debe cifrarse en su vi~ 

ginidad. 

63.- Si en mi trabajo yo tuviera mujeres bajo mis ordenes,les 

pediría un rendimiento igual al de los hombres •• 

64.- El padre debe mantener su hogar. 

65.- Al divorciarse una pareja, los hijos deben ir con el p~ 

dre y las hijas con la madre. 

66.- La madre soltera es una mujer valiente que se enfrenta a 

la vida. 

67.- La mujer no debe decir groserías. 

68.- Dentro del matrimonio la mujer debe buscar actividades -

independientes del hogar. 

69.- Las experiencias sexuales con distintas peronas son un d~ 

recho tanto del hombre como de la mujer. 

70.- Es necesario darle importancia al trabajo de la mujer en 

la casa para un mejor entendimiento en el matrimonio. 

71.- El hombre que ayuda a la mujer en la casa afirma su mas

culinidad. 

72.- El placer sexual es un derecho tanto del hombre como de 

la mujer. 

73.- La dedicaci6n de la mujer al trabajo le permite un·dese!!! 

pleo.m~s responsable que el del hombre. 

152 



74.- La mujer casada debe buscar su superaci6n individual. 

75.- En el trabajo el rendimiento de la mujer es igual al ren

dimiento del hombre. 

76.- El hombre infiel merece una mujer infiel, 

77.- Cuando un hombre y una mujer solicitan un puesto, 

darselo a quien est~ mejor capacitado de los dos. 

78.- Las mujeres deben tratar de ser más inteligentes. 

deben 

79.- En el trabajo deben olvidarse los halgos para con las mu-

jeres. 

80.- La mujer debe ser complacida sexualmente. 

81.- Las mujeres deben trabajar menos horas que los hombres. 

82.- La mujer debe desarrollar sus facultades intelectuales p~ 

ra enfrentarse al hombre. 

83.- Al divorciarse la pareja, la mujer es la más apta y capa

citada para permanecer con los hijos. 
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84.- En el trabaj<.. las m\ljeres deben ocupar puestos al nivel de 

sus capacidades. 

85.- Los jefes creen que las características físicas que tenga 

una mujer pueden afectar su eficacia. 

86.- Los jefes conceden más fácilmente permisos a los hombres 

que a las mujeres. 

87.- La mujer no debiera cursar carreras universitarias. 

BB.- La mujer debe trabajar Gnicamente en puestos sccretari~ 

les. 

89.- Las mujeres involucran más aspectos personales dentro del 

trabajo que los hombres. 



90.- Dentro del trabajo las mujeres son más conflictivas que 

los hombres. 

91.- Las mujeres deber!an tener más oportunidades de ascenso 

a un puesto con mando que los hombres. 

92.- El desarrollo de las mujeres en el trabajo es muy limi

tado. 

93.- Si la mujer no asiste a su trabajo un día, a nadie le i!!! 

por. 

94.- Por más que se esfuerce la mujer, su trabajo será consi 

derado inferior al del hombre. 

95.- La apariencia de la mujer es determinante para su acep

taci6n en el trabajo, independientemente de su prepara

ci6n. 

96.- La maternidad limita el desarrollo de las mujeres en su 

trabajo. 

97.- Dentro de una organizaci6n deben existir pueatos de ma~ 

do exclusivamente reservados para mujeres. 

98.- El ascenso de la mujer molesta al hombre. 

99.- A los hombres les molesta más competir con una mujer que· 

con otro hombre. 

100.- Las mujeres son capaces de ocupar puestos importantes -

sin descuidar sus obligaciones del hogar. 

101.- La relaci6n matrimonial se ve afectada cuando la mujer 

ocupa un puesto de mayor importancia que el de su marido. 

102.- El hombre tiene la obligación de colaborar en las labores 

del hogar cuando la mujer trabaja. 

154 



103 .• - La mujer, a diferencia del hombre, prefiere desempeñar 

un trabajo sencillo. 

104.- La personalidad de las mujeres no sirve para ocupar 

puestos importantes. 

105.- Casi siempre el trabajo de los hombres es m~s difícil 

que el de las mujeres. 

155 



l.- 1 2 3 h 6 E 9 

2.- 1 2 3 h 5 6 7 B 9 

3.- 1 2 3 h 5 6 1 a g 

~-- 1 2 3 u 5 (; 7 ,q 9 

5.- 2 3 5 ~ 7 8 9 

6.- 1 2 :i a 5 6 7 s 9 

7.- l 2 3 U 5 6 7 B 9 

s.-1 :i•>&189 

9.- 231!56 9 

10. - i 1 3 11 s (¡ 1 n 
11. - 1 2 3 11 5 é 'i 8 

12.. 1 2 3 t 5 6 7 r. 9 

13.-123 S67e.9 

14.- 1 2 3 u 5 6 7 8 9 

15. 2 J 5 (; 7 ,J\ ? 

16. - 1 2 3 4 ; ,, 7 8 9 

l','. . 1 2 3 /J 5 (, '/ 11 9 

18. · 1 2 3 L 5 r, 7 8 9 

19.- 2 3 ll 5 ~ 7 B 9 

20. - 1 2 3 ~· 6 7 8 ? 

21.- l 2 3 4 5 6 7 8 9 

22.- l 2 3 4 5 5 7 8 g 

2:;.-123 56789 

2h.- ~ 3.11 5 6 7 8 9 

HOJA DE RESPUESTAS. 

25.- 1 ? 3 4 5 5 7 8 9 

26.- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27.- 1 2 3 li 5 6 7 

~8.- l 2 3 h 5 6 7 8 9 

29.- 2 3 4 6 7 8 9 

30.- 1.2 3 4 5 6 7 8 9 

31,- 1 2 3 a 5 6 7 n 9 

32.- l 2 3 h 6 7 8 9 

]3.- l 2 3. ~ 6 7 8 9 

3h. - l 2 3 u 5 (, 7 8 9 

3s.- 1 2 3 • 6 ? a 9 

35. - l 2 3 • !"> 6 7 8 9 

37,- 1 ~ 3 • 5 r, 7 8 9 

38.- 1 2 3 • 5 6 7 8 9 

Jg.- l 2 3. 5 ~ 7 8 9 

40,-l?~. ;.6 S9 

lll, - 2 3 4 5 6 7 8 9 

h?.. - 1 2 3 h 5 6 7 A 9 

43,- 1 2 3 u 5 6 7 8 9 

IJU,- 23 5ó7A9 

·~·- 2 3. 5 6 7 8 9 
46.- 1 2 3 h s 6 1 n 
47, • 1 G 3 • ~ 6 ( p 9 

IJ9.- 1 2 3 1 5 6 7 R 9 

156 



49.- l 2 3 lt 5 ~ 7 

50. l 2 3 1¡ 5 (¡ 7 

51. - 1 2 3 4 5 (, 7 

52. -· 1 2 3 h 5 ¡¡ '1 

53.- 1 ?. 3 h 5 {¡ M 

5/1, - l ~ 3 h 
' 6 7 

55. - : 2 '.j 1¡ 5 6 •¡ 

;6 .. l 2 3 ~u. 5 6 i 

;1.- l 2 3 !¡ 5 6 7 

58; .. 1.2 3 4 5 6 ? 

59,; 1 2 3 !¡ 5 6 7 

60.- l 2 3 b 5 6 7 

61.- 1 2 3 IJ 5 6 'I 

62.- 1 ? 3 ~ 5 6 7 

63 •.• l. 2 3 J¡ e 6 -: •· 
6/L- 1 2 3 5 6 7 

65. - l 2 3 lt 6 ? 

GS.- 1 < 3 I; 5 6 7 

67. - t 2 3 4 !i 6 7 

se.- 1 2 j ~ ~ 6 " ' 
69. - 1 2 3 /j 5 6 7 

7~ ..• 1 2 3 4 5 6 7 

71. - 1 2 3 }¡ 5 6. 7 

7' ·. 
~· 1 2 3 ~ 5 :e, 7 

73,., 1 z 3 l.• 5 {, 7 

711 .. 1 2 .J h !i.6 7 

8 9 

s 9 

8 9 

P. 9 

8 ? 

8 <J 

8 9 

1) 9 

8 9 

8 9 

g 9 

8 9 

8 9 

a 9 

8 'j 

8 9 

8 :; 

8 9 

8 9 

8 <.>_ 

g 9 

8 9 

g 9 

8 9 

n 9 

8 9 

75.- 1 ?. 3 u 5 .6 7 8 9 

75.- 1 2 3 .l! 5 6 7 8 9 

77;_ 1 2 3 /¡ 5 6 7 3 9 

18. - l .2 3 4 5 6 7 B 9 

7').- .1. 2 3 h 5 6 7 ¡¡ 9 

80.- 1 2 3 /j s é 7 B 9 

81.. 1 2 3 /j 5 6 7 8 9 

82;- t 2 3 ¡,_ 5 6 7 8 9 

83,- 1 2 .. 3 1:. 5 6 7 B 9 

Bh.- 1 ?. ·3 A 5 6 7 8 9 

85. - l 2 3 ll ~\ 6 7 8 9 

86.~ 1 ;> 3 /j 5 6 7 8 9 

P,7 ..... 1 2 3 lt 5 6 ? 8 9 

88.- 1 2 3 u 5 6 7 !\ 9 

89.- 1 2 3 11 5 6 ? 8 9 

90 ... l 2 3 I~ 5 6 7 8 9 

9t.- ;/ 3 u 5 6 7 8 9 

92.- l ~ 3 l! !:• oS 7 8 9 

93.- t 2 3 u 5 6 7 8 9 

94' - 1 2 "3 u 5 6 ., 8 9 

95. - -i ?. 3-n-5 6. 7 8 9- -e 

']6. - l. 2 3 u ~ (: 7 8 9 

97." 1 2 S.u·s 6 7 A 9 

9.8.- l ~ 3.ll.S6.7 11.9 

99 •.• i ·/fu:f, 6'7 a 9··· 

to(I, - 01 ¡! ::s :li '.i 6 7 .8 9 

10L: 1'2 31!5'67 !19 

~02. ... l 2 3 11 5 6 .7 B 9 

157 



APENDICE .. C". 



159 

MACHISMO 

INSTRUCCIONES: A continuaci6n se presentan una serie de afirm~ 

ciones relacionadas directa o indirectamente con el machismo. 

Usted debe indicarnos, desde su personal punto de vista, en c~ 

da una de las afirmaciones, si la frase está de acuerdo, o no, 

con los que se conoce como machismo. Marque con +3, +2, 6 +l 

!as afirmaciones que a su juicio están a favor del machismo , 

con cero -o- a las que resulten indiferentes a ese fenómeno s2 

cial y con -3, -2, 6 -1 las afirmaciones que seandesfavorables 

al machismo. 

Favorable +J +2 +l Ó -1 -2 -J desfavorable. 

1.- Los hijos deben ser educados por el padre y las hijas por 

la madre. 

2.- Los hombres deben de cuidar a sus hermanas. ( 

3.- El hombre es el que debe dar el gasto del hogar. 

4.- El lugar del hombre no es la casa. 

5.- Me agradararra encontrarme con un hombre que se preocupara 

por mis necesidades. 

6.- La mujer que no responde a las necesidades de el hombre en 

el hogar, le está faltando, 

7.- Para hallar bienestar en el hogar, la mujer debe ser pasi

va 



s.- La madre es la t!nica que sabe cuidar y educar a los hijos. 

9.- La fuerza y la agresividad son características que 

tuán la masculinidad. 

10.- El hombre es infiel por naturaleza. 

a ce!!_ 

ll.- No está bien que las mujeres casadas tengan amigos fuera 

del matrimonio. 

12.- A los hombres; los autos lujosos los hacen lucir más a tras 

tivo. 

13.- Es Qtil que las mujeres sostengan relaciones sexuales an

tes de casarse. 

14.- Las mujeres deben llegar virgenes al matrimonio. 

15,- A los hombres la ropa cara los hace lucir más atractivos. 

16. - No está bien que las j6venes se entreguen a su novio antes 

de casarse. ( 

17.- Sólo en el matrimonio se deben tener relaciones sexuales. 

18.- Cuando t!nicamente existe atracci6n física, no se deben t~ 

ner relaciones sexuales. 

19.- La mayoría de las mujeres deberían tener relaciones sexu.e_ 

les antes de casarse. ( 

20.- La mujer aunque halla tenido relaciones sexuales con dif~ 

rentes personas, puede mantener una relaci6n profunda y d.!,!. 

rable con la persona con quien se case. 

21.- Los hombres no deben llorar. 
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22.- Las mujeres se sienten bien cuando las halagan por ser m!_ 

dres, 

23.- El machismo no es tan malo como se dice. 

24.- Est« bien que una mujer casada trabaje fuera del hogar. 

'· 25.- Es mejor una mujer como jefe, que un hombre, 

26,- La mujer debe sentirse plenamente realizada con la mater-

nidad. 

27.- La mujer debe trabajar para ayudar a su marido. 

28,- La mujer s6lo debe trabajar cuando es soltera. 

29.- La mujer s6lo debe trabajar cuando el sueldo del 

no alcanza. 

marido 

30.- Las mujeres que trabajan tienen mayor posibilidad de ser 

felices en su matrimonio. 

31,- No debería existir divisi.6n de trabajo entre el hombre Y 

la mujer. 

32.- La mujer que trabaja no debe descuidar sus labores domés-

ticas. ( 

33,- La mujer debería estar liberada. 

34.- La mujer s6lo debe hacer trabajos ligeros. 

35.- Llegar tarde al trabajo es justificable en la mujer cuan

do tiene que atender al marido. 

36.- El salario de la mujer es dnicamente un complemento para 

el sostenimiento familiar. 

37.- La valentía es una característica que acent6a las masculi 

nidad. 
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38.- El don de mando es una característica que acentda la mac~ 

linidad. 

39.-·El que la mujer sea comprensiva es una cualidad muy apre

ciable. 

40.- La mujer que busca placer sexual es libertina. 

41.- Una cualidad más digna de admirarse en la mujer, que en 

el hombre, es la inteligencia. ( 

42.- Cuando trabajo con mujeres me siento más segura. 

43.- La mujer ideal debe ser complaciente con el hombre. 

44.- Las labores domésticas no son trabajo de hombres. 

45.- Unicamentc cuando el hombre está sin trabajo, la mujer d~ 

ve solvenj:ar los gastos de la casa. 

46.-·Un buen marido debe compartir las labores del ijogarconsu 

esposa. 

47.- La mujer que contribuye a los gastos familiares ofende al 

marido. 

48.- Un puesto de direcci6n, lo puede desempeñar tan bien un 

hombre como una mujer. 

49.- Una mujer casada nunca debe bailar con un hombre que no 

sea su esposo. 

SO.- No es correcto que las mujeres sugieran variaciones sexu~ 

les. ) ~ 

51.- Para ser tomadas en cuenta las mujeres deben desarrollar

se intelectualmente. 

52,- La mujer s6lo debe dedicarse al trabajo del hogar. 
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S3.- Si mi jefe inmediato fuera mujer tratar!a de ganarle el -

puesto, en cambio si fuera hombre, no. 

54.- El hombre no debe de tocar.a la mujer ni con el pétalo de 

una rosa. 

SS.- La mujer difícilmente logra éxito econ6mico gracias a su 

capacidad.en el trabajo. 

S6.- La mujer de buena pierna hará buena carrera. 

57.- A los·hombre les resulta.molesta la mujer que demuestras~ 

perioridad intelectual. 

SB.- Al compartir labores en el hogar se estrechan los lazos ~ 

fectivos ente el hombre y la mujer. 

S9.- No es com<1nencaitrar a una mujer que actue con aplomo en 

el trabajo. 

60.- En un matrimonio quien aporta el dinero es quien debe de

.cidir. ( 

61.- La mujer ideal es abnegada. 

62.- El valor de una mujer soltera no debe cifrarse en su vi~ 

ginidad. 

63.- Si en mi trabajo yo tuviera mujeres bajo mis 6rdenes, les 

pediría un rendimiento"igual al de los hombres. 

64.- El marido debe mantener a la familia. 

65.- Al divorciarse una pareja, los hijos deben ir con el p~ 

dre y las hijas con la madre. 

66,- La madre soltera es una mujer valiente que se enfrenta a 

la vida. 

67. - La mujer no 'debe decir groser!as; 
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68.- Dentro del matrimonio la mujer debe buscar actividades in

dependientes del hogar. 

69.- Las experiencias sexuales con distintas personas son un d~ 

recho tanto del hombre como de la mujer. 

70.- Es necesario darle importancia al trabajo de la mujer en la 

casa para un mejor entendimiento en el matrimonio. 
(,/ 

71.- El hombre que ayuda a la mujer en la casa afirma su mascu-

linidad. = 
72.- El placer sexual es un derecho 'tanto del hombe como de la 

mujéi:';--. ( 

73.- La dedicación de la mujer al trabajo le permite un desemp~ 
·::'Qo-

ño m!ts responsable que el del hombre. 

74 .- ta mujer casada debe buscar su superaci6n individual. 

75.- En el trabajo el rendimiento de la mujer es igual al rend~ 

miento del hombre. 

76.- El hombre infiel merece una mujer infiel. 

77.- Cuando un hombre y una mujer solicitan un puesto, deben 

darse lo a quien est~ mejor capacitado de los dos. 

78.- Las mujeres deben t~~tar de ser m!ts inteligentes. 

79.- En el trabajo.deben olvidarse los halagos para con las mu

jeres. 

80.- La mujer debe ser complacida sexualmente. ( 

81.- Las mujeres deben trabajar menos horas que los hombres. 

82.- La mujer debe desarrollar sus facultadesintelectuales para 

enfrentarse al hombre. 
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83.- Al divorciarse la pareja, la mujer es la más apta y capac! 

tada para pemanecer con los hijos. 

84.- En el trabajo las mujeres deben ocupar puestos al nivel de 

sus capacidades. 

85,- Los jefes creen que las caracter!sticas f!sicas que tenga 

una mujer pueden afectar su eficacia. 

86,- Los jefes conceden más fácilmente permisos a los hombres -

que a las mujeres. 

87.- La mujer no deber!a cursar carreras universitarias. 

88.- La mujer debetrabajar dnicamente en puestos secretariales. 

89.- Las mujeres invvlucran más aspectos personales dentro del 

trabajo que los hombres. 

90.- Dentro del trabajo las mujeres son más conflictivas que 

los hombres. 

91.- Las mujeres deber!an tener más oportunidades de ascenso a 

un puesto con mando que los hombres, 

92.- El desarrollo de las mujeres en el trabajo es muy limita

do, 

93.- Si la mujer no asiste a su trabajo un d!a, a nadie le i~ 

porta. 

94.- Por más que se esfuerce la mujer, su trabajo será consid~ 

rada inferior al del hombre. 

95,- La apariencia de la mujer, es determinante para su acept~ 

ci6n en el trabajo, independientemente de su preparaci6n 
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96.- La maternidad limita el desarrollo de las mujeres en su 

trabajo. 

97.- Dentro de una organización deben existir puestos de man

do exclusivamente reservados para mujeres. 

98.- El ascenso de la mujer molesta al hombre. ( 

99.- A los ·hombres les molesta m~s competir con una mujer que 

con otro hombre. 

100,- Las mujeres son capaces de ocupar puestos importantes sin 

descuidar sus obligaciones del hogar. 

101.- La relación matrimonial se ve afectada cuando la mujer~ 

cupa un puesto de mayor importancia que el de su marido. 

102.- El hombre tiene la obligaci6n de colaborar en las 

res del hogar cuando la mujer trabaja. ( 

103.- La mujer, a diferencia del hombre, prefieredesempeñarun 

trabajo.sencillo. 

104.- La personalidad de las mujeres sirve para ocupar puestos 

de importancia. 

105.- Casi siempre el trabajo de los·hombres es m~s dif!cilque 

el de las mujeres. 
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INSTRUCCIONES : 

A continuaci6n se presentan una serie de afirmaciones Lea 

cada una de ellas y marque con una 11 A 11 c:5 con una 11D" segt1n sea 

su opini6n al respecto. Tomando en cuenta que: "A" De acuerdo 

y 11 0 11 En desacuerdo. 

1.- Los hombres deben cuidar a sus hermanas. ( 

2.- Me agradaría encontrarme con un hombre que se preocupara 

por mis necesidades. ('<;,:¡':) 

3.- A los hombres la,ropa cara los hace lucir más atractivos. 
',.ol-

4.- Las mujeres se sienten bien cuando las halagan por ser m~ 

dre. 

5. - Las mujeres que trabajan tienen mayor posibilidad de , 'ser 

felices en su matrimonio. 

6 .- No debería existi,t;',?ivisi6n de trabajo entre el hombre 

la mujer. 

y 

7.- Llegar tarde al trabajo es justificable en la mujer cuan-

do tiene que atender al marido. 

B.- El salario de la mujer es llnicamente un complemnto para el 

sostenimiento familiar. 

9.- Una cualidad más digna de admirarse en la mujer que en el 

hombre es la inteligencia. 
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10.- Cuando trabajo con mujeres me siento m4e segura. 

11.- La mujer s61o debe dedicarse al trabajo del hogar. 1 

12.- La mujer s6lo debe trabajar cuando el sueldo del marido 

no alcanza. 

13.- La madre soltera es una mujer valiente que se enfrenta a 

la vida. 

14. - El hombre que ayuda a la mujer en la casa afirma su mase~ 

linidad. 

15.- La dedicaci6n de la mujer al trabajo le permite un des~ 

peño más responsable que el de el hombre. 

16.- La mujer casada debe buscar su superaci6n individual. 

17.- El hombre infiel merece una mujer infiel. 

lB.- Las mujeres deben trabajar menos horas que los hombres. 

19.- Los jefes creen que las características fisicas que ten

ga una mujer pueden afectar su eficacia. 

20.- Los jefes conceden más facilmente permisos a los hombres 

que a las mujeres. 

21.- Las mujeres involucran más aspectos personales dentro del 

trabajo que los hombres. 

22.- La apariencia de la mujer es determinante para su acept~ 

ci6n en el trabajo, independientemente de su preparaci6n. 

23.- Dentro de una organizaci6n deben existir puestosdemando 

exclusivamente reservados para mujeres. 
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