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INTRODUCCION, 



I N T R o D u e e I o N • 

La inquietud por realizar un documento para la titulociOn 
en Sociologia en cuyo contenido se hicieron algunas 
reflexiones sobre el traboJo de la muJer en algunas fdbricas 
de lo zona industriol de Toluca Lermo, surgiO 
fundamentalmente de la eHperiencio de un grupo de ~uJeres 
universitarias, tonto estudiantes como maestros de la 
Universidad ~utOnomo del Estado de México. 

Son un intento de lo autora de dicho documento, quien 
forma parte de la planta docente de esa Universidad, por 
evaluar la experiencia obtenido por el Colectivo de HuJeres y 
un nUcleo de obreros de lo confecciOn, quienes loboroban 
paro la empresa Warner's de México, S.A. en lo segundQ mitad 
de 1980. 

La preocupación de este pequeNo nücleo de universitarias 
quienes se proclamaban feministas conaistio en abrir una li 
nea de trobaJo politice que reivindicara un programa especi 
ficomente fem~nino/fe~inista, en un momento que parecia 
propicio para ellol ya que las obreros de esta fdbrica habian 
iniciado un movimiento hacia lo democrotizaciOn de su 
sindicato. 

Los muJeres univer~itarias se dedicaron a elaborar 
algunos volantes donde se explicitaban algunos problemas, 
tales como: el hogtigamiento sexual, fenOmeno social 
cotidiano en lo vida de cualquier muJer trabaJadoro, y 
particularmente en olla•, quienes se queJan del constante 
Q$edio de sus superiores masculinos. 
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De E?sta m·anera ncis ,formul.amos lag,_ pro_blemas especlficos 
sello lo.das· a':·cantfouó:icion L :·· · 

·"-~\E< ·.-~;:.~-~-_,"'~'-·· 
~; \'.-~~·-.' ,· ·. "' ; 

l Cull~~; ~.j~'.i~~.::J~soZ ~l1e d~terminan el ingreso de lo 
111uJer. o• fo :,fndustrfo ·:1 .:: ·.·< 

·"·• ':.:;,~":.~ ;:~¡j.;y.~"; . ,. ·.· 

, ... ;;. {il;~~~~;r~:fü;~tfa;f :J:.::::1~"· \· t'~·'"· ..... 
::_._- ;'" _o:_ .. ;::-.~_,~;·._::·,~;-~z~.12':/s~):ú>;~1\'.;_;:~:o<i":-·:, <··;~:/::- ,, ·.,,--·· ·---~;¡-: '. 

··:·: l ·'cJciú~: ;~;'~r~;~~¡:;,·~s pri~~ d.:id{ d~' lo ·:~J:J obrera. Y 
sn .. :,r\~Í:leó'.,fainiliór.r ·.tien.e. el• traboJo-/q'ue '.réali_~,o<·¡,,;" la fa 
bricá ?~~~:{/'••' \' ~;;;.'°··_ .. ~:;;;~' >L ;;;/:2.•J;· -"•.e--.- .. -· 

-~ 2·.;. --. -"·-·--,.,,-,-~-~-o:·,·"(:_:· ~-¡ 
...::e,, ~ - .. ¡ 

Para la cantestacion a las inter~ogállt~s o~teriares .nas 
fué ne_cesaria la formulacion .de las siguientes hipotesisl 

- La apertura de un mercado de trabaJo, con base en el 
desarrollo de un modelo de capitalismo indl1strial, es uno de 
las determinantes de lo incorporaciOn del traboJo femenino. 

- Dado el lugar que la sociedad capitalista y patriarcal 
confiere a lo muJer, al generalizarse el sistema mercantil de 
pro1iucci6nr la muJer es portadora de uno mano de obra barata 
y forma parte del ejército industrial de reserva. 
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- La din6mica del sistema capitalista descansa en un 
incremento sostenido de la tasa de ganancia. En este sentido, 
el proceso de desarrollo del capitalismo mexicano se ha 
sustentado en la calda permanente del salario obrero, que al 
no cubrir las necesidades del n~cleo familiat, propicia la 
entrada de muJeres al mercado de traboJo• 

La fuerzo de trabajo femenina se concentra en ciertas 
ramas industriales y no en otras, debido a la existencia de 
una división sexual del trabaJo, que organiza ciertos 
dominios laborales en consideraciOn a los papeles asignados 
socialmente á.l se:-co femenino. 

Una de las repercusio11es mas evidentes de lQ 
incorporaciOn de las muJeres al trobaJo asalariado es el 
desempel'fo de l•l denominado IIOBLE JORNl\[11\ [IE TRl\Bll.JO, debidco a 
que el capitalismo patriarcal, considera que la funcihn 
prioritario da la muJer es la reproducciOn Y los actividades 
correlativas a ello. 

Para resolver las hipótesis propuestas fue necesario, 
revisar los teorios que se han ovocado al estudio del trabaJo 
en general y del femenino en particular. 

En este sentido, se e11contro que lo corriente marHista 
daba los posibilidades de analizar con mayor profundidad la 
problem~tica del troboJo industriQl Y por lo tanto da lus 
obreras, yo que en los Ultimas 20 orfos Sf~ ha desarrollado un 
intenso debate entre el marxismo y el feminismo Cl>. 



Asimismo, se efectuO la revisiOn estadlstica referente a 
la evolucibn de lo poblaciOn econbmicamente activa, to1uado 
como el concepto que mas se aproxima al de •fuerza de 
trabajo•, con todas las dificultades y limitaciQnes 
implicadas para un analisis comparativo, ya que hay notables 
variaciones en los dotas ofrecidos entre una d~cada y otra en 
cuanto al grado de desagregación de lo irlformación. Pese a 
lo cual, podemos tt-~er una importante aproximaciOn de cómo 
se ha dado la tendencia de la poblaciOn económicamente 
activa femenina en los óltimos tiempos. 

Tambien se aplico un cuestionario entre el 107. de las 
obreras que laboraban en dos fóbricas de la zona industrial: 
la fabrica protagonista del conflicto, Warner's de M~xico, 
S.A., <perteneciente a la rama de la confe¿ciOn>, e 
Industrias de Telecomunicaciones, s.~. <INDETELI <Incluida en 
la industria electrónica), 

El total de obreras encuestadas para Warners's fue de 
25 trabaJadoras y para Industrias de Telec~municociones, 
S.A., 60 operadoras. 

El formulario aplicado (ver anexo 11, incluia datos 
generales de las trabajadoras, su biografia con énfasis en 
su vida laboral y familiar, y se aplicó entre los meses de 
diciembre de 1982 y enero de 1983, Y asl los hechos son los 
siguientes. 
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~l hacer el analisis bibJiohemerogr6fico y la aplicacibn 
de un cuestionario en el lugar de trabaJo de las propias 
obreras, quisimos confrontar la teoria con la realidad, pues 
el proceso de conocimiento cienttfico se &ustenta 
precisamente en ese recorrido dialectico. 

Los resultados obt~nidos son significativos, aunque no 
podemos hablar de que el fenbmeno social estudiado refleJe la 
totalidad de la problemótica de la mujer en el corredor 
industrial Toluca-Lerma, sino Cnicamente es la instantónea de 
un grupo de trabaJadoras de las dos f6bricas arriba sena
lada&, 

Como se observa, el estudio realizado reviste cierto 
interés para la Sociologia en tanto, son limitados los 
estudios de la muJer como fuerza de trabajo industrial en el 
caso de Toluca-Lerma (2), 

Sabre todo si consideramos que estas investigaciones, 
profundizan en los procesos de produ¿cibn y trabajo, dejando 
de lado su problemdtica como muJeres. 

Esta tesis pretende lograr un primer acercamiento, en la 
discusión teórica acerca de la muJer obrera en su doble 
funcibn: como eJecutora de un rol productivo en la f6brica, y 
como protagonista del rol reproductivo, es decir, como madre 
y ama de casa. 

En el capitulo 1, discutimos la importancia que tiene el 
trabaJo en la organizaciOn de las sociedades, desde la 
perspectiva tabrica del materialismo histbrico-dial~ctico. 
De hecho, la teoria marwista de las clases sociales se 
sustenta precisamente en determinar el vinculo entre el 
trabaJo y las relaciones sociales de producciOn que de él se 
derivan. 
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Por otro lado, el enfoque marxista es el que nos 
permite en~ender mó.s profundamente las modalidades que 
reviste el trabajo en el rl>gimen in,~ustrial, 

Para ubicar nuestro tema de interés, la muJer en la 
industria, en el capitulo 2, señalamos que el trabaJo 
femenino, ya en su dimensiOn doméstica cuya remuneraciOn es 
escasa (empleada doméstica) o nula (las amas de casa>; o 
bien, en el mercado laboral, estó determinado por la divisiOn 
sexual del trabajo, a partir de lo cual se articula el 
sistema de clases de la sociedad capitalista con el 
patriarcado. 

Es importante la discusión y an6lisis de la divisiOn 
sexual del trabaJo, porque a partir de ella se organiza y 
define al trabaJo doméstico como el dominio natural de 
actividad femenina, y como el eJe de su existencia. 

El hecho de que el trabaJo doméstico sea sinónimo de 
trabajo femenino, tiene una significación muy importante 
tanto para las muJeres como fuerza de trabaJo, coma para el 
n1ercado laboral, ya que si en el hogar el trabaJo doméstico 
es infravalorado: en el hmbito produ~tivo, el trabaJo 
femenino serQ secundario y desigualmente remunerado. 

En consider·ociOn a lo anterior en el capitulo 3, se 
proponen algunos carocterlsticas particulares del trabaJo 
femenino. Par lo que si el ser y quehacer de las mujeres esta 
determinado por su condición de reproductoras de la especie, 
la generalización de las relQciones de producción capitalista 
va a determinar la movilidad de las muJeres en el mercado de 
trabaJo• 

A diferencia de la mana de obra masculina, el ingreso 
Jqborol de la mano de obro femenino dependera de su capacidad 
d~ procreacibn, a su ciclo de vida familiQr. 

~ lo que hemos denominado particularidades del trabaJo 
fe1nenino, incluimos también un apartado denominado 
discri~inacibn laboral. Se enfoco la discusibn 
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precisamente en t~rminos de discrimi~.1ciOr1 laboral, porque la 
lucha por obt~ner •a trabaJo igual, salario igual•, 
aparentemente ha sido ganada, es decir en la legislaciOn 
laboral esto ha sido regulado; empero la discriminaciOn a 
las muJer~s como fuerza de trabaJo se efectOa por otros 
mecaniemos, que como la divisiOn se~uol del trabaJo, 
determin• qut porte de la divisiOn social del trabaJo 
y cuandr,, ser6 efectuado por las muJeres, 

C~mo se menciono en pórrafos mas arriba; el n~cleo de 
obrera•· con quienes se intento un trabajo politice se 
queJar•Jn de sufrir hostigamiento sexual por porte de sus 
patron~s, al intentar la democratizaciOn de su sindicato. 

Rozbn por la cual planteamos al hostigamiento 
sexual como una variable especifica del trabajo femenino, 
precisamente en el capitulo 3 llegamos a la conclusiOn de que 
el SER y OUEHftCER de la muJerr est6 determinado por una 
sociedad de dominio y predominio masculino, es decir por el 
patriarcado que conceptuoli=o o los muJeres coma meros 
objetos. 

En el capitulo 4, se caracterizó el proceso de 
desarrollo capitalista en México, como un elemento 
indispensable para poder entender, de un lado la 
industrializacion de Toluca - Lerma, y del otro, la apertura 
de un importante mercado de trobaJa para las muJeres, 

Sobre este punta, relacionamos la calda del poder 
adquisitivo del salaria obrero, can la incorporación de la 
muJer al trabaja remunerada. La informociOn estodlstica 
se~aloda corroboró~l planteamiento. 

Asimismo, seffalamos el itlterés que las autoridades 
gubernamentales del Estado de M~xico han manifestado desde 
los años 40's por modernizar la entidad en base a un proyecto 
de industrialización, en este periodo se dan los 
disposiciones legales paro apoyar la inversiOn industrialJ 
el proyecto cristalizo para la zona Taluca-Lerma hasta la dé 
cada de los años 60's. Momento a partir del cual se 
transformo radicalmente la estructura ocupacional, a la cual 
se incorporan de manera significativa las muJeres. 
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En el c1lpltulo 5, prP.~tt.mt.i:imos el 1101\lisis y los 
re~ultados obtenidos de la aplicación de una encuesta entre 
las obreros de dos fQbricos, cuyas interrogantes se enfocan 
especialmente a indagar aspectos relacionados con su candi 
ciOn familiur, es decir, como hijas y/o madres de familia y 
la interrelaciOn cL1 su vida luboral. Donde se encentro, 
entre otras cosas, qt1e el salario d& la6 muJerus obreram 
estudiadas es verdaderamente importante para la manutención 
de sus familias independientemente de su estado civil. 

También cabe destacar, que el ingreso al trabaJo 
ren1unerado se e:4presa en una cierta meJoria en cuanto a su 
cond1r.inn femr~nin•l y trr.iUo.,Jo dome'At.lc.:o; ya q11e en un nU ... mero 
importar1te de casos se encontró que el dar aportación econO 
mica a su familia, las ewentaba -en el caso de los solteras 
sin hijos- de realizar el •quehacer•. 

No es el coso de las mGdres de familia, que 
independientemente de su estado civil, $iempre tenian 
obligaciones domésticas que les representaban una doble 
Jornada de trabajo. 
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I N T R o D u e e I o N 

N O T 11 S , 

1. Acet•co del debate, tenemos entre otros! Waters, Hary 
l\lice, HllRXISHO Y FEMINISMO, Ed, Fontamara, 2da, Ed, 
España, 1979, Reed, Evelyn, ¿ SEXO VS, SEXO, O CLl\SE 
vs. CLASE '?. Ed. FontQmara, 1a. Ed, me>ricona. México, 
1984. 
llrtous, l\ntoine y Vinteuil Frederique, LOS ORIOENES DE LI\ 
OPRESION FEMENINI\ DE LI\ MUJER, SISTEHI\ Cl\PITllLISTI\ Y 
OPRESION J"I[ LA MUJER. 111, EdiciOn, H11rcelon11, Esp11ña, 
1978. 
Einseinstein, Zillah1 Compiladora. 
Cl\PITl\LISTI\ Y FEMINISMO SOCil\LISTI\, Ed, 
::ico, 1982. 

Pl\TRillRCl\DO 
Siglo XXI. He 

el momento es1.~ en eloboraci~n un estudio de v~ra 
Sholova sobre la participación de lo muJer en la 
industria de 1·01uca - Lerma, par parte de lo Facultad de 
Economto de lo U1A1E1M1 

3, El hostigamiento sexual sufrido por los obreras 
activistas consistió en pedirles que modelaran las 
prendas intimas que ahJ se confeccionaban, so pena del 
despido. 
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Cl\PITULO 1 • 

EL TRllBl\JO Y Lll SOCIEDAD. 



CAPITULO I, 

EL TRABAJO Y LA SOCIEDAD, 

En un documento que pretende discutir y analizar la 
condiciOn femenina en la esf~ra del trabajo, resulta 
indispensable considerar la importancia que tiene el trabaJo 
para la sociedad; y particularmente, dado nuestro interés 
por investiQar a l~s mujeres obreras, el papel del trabaJo en 
las sociedades industriales. 

1.1, Importancia Social del TrabaJo. 

Uno de los elementos indispensables para el on~lisis de 
las sociedades humanas es sin duda el trabaJo, pero la 
importancia y conceptualizaciOn del mismo varia seg~n las 
corrientes teOrico metodológicas que se avoquen a su eBtudio, 

En t~rminos generales encontramos definido el traboJo 
como: 'Obra, producto resultante de una actividad física o 
intelectual ••• es un esfuerzo humano aplicado a la producción 
de riquezas• (1), 

Por otro lado, diver5as corrientes filasOficas, econO 
micas y sociológicas, han aportado sus propios puntos de 
visto, por eJemplo el n~cleo de economistas que se conocen 
como fisiOcratas, al sobrevalorar la tierra como entidad 
productiva, concibieron al traboJo como una actividad 
meramente transformadora de la riqueza de la tierra. 
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En lo que se refiere a la perspectiva de la sociologia 
del trabaJo, planteada por Friedman y Naville, (2) el trabaJo 
se definia como 'un rasgo especifico de la especie 
humana ••• pero sobre todo, es lo condición de toda vida 
humano.• 

Sin embargo la mayoría de los autores al analizar el 
trabaJo soslayan explicita o implícitamente alguna de las 
dimensiones que abarca el trobaJo como actividad histbrico
social, es decir, algunas corrientes económicas, enfatizan la 
conexión del trabaJo con lo producciOn, o bien en el coso de 
los sociblogos matizan los consecuencias sociales de la 
actividad laboral, 

No obstante, la concepcion del materialismo historico-
dialectico, integra en una perspectiva totalizadora, en and 
lisis del trabaJo, como veremos en seguida. Federico Engels, 
apunta sobre el trabaJol 

'Es la condicion bdsica y fundamental de 
toda vida humana, y lo es en tal grada 
que hasta cierto punto, debemos decir que 
el trabaJo ha creado al propio hombre.'(3) 

De hecho, es la tesis que expone en su opasculo: ''El 
Papel del TrabaJo en la Transformación de Mono en Hombre•, 
donde el autor precisa! 

lo mano, no es sOlo el órgano del 
trabaJo; es también producto de él, el 
trabaJo comienza con la elaboración de 
instrumentos' <4>. 



En lo escal•l evolutivQ, los hominidos representan la 
culminación del proceso de selecciOn natural, su propio 
proceso de hominizaciOn implica un importante proceso dialéc
tico, Ya que la utilización de la mano conllevó a oLras 
notorias transformaciones en la vida de los primeros homt 
nidos: el decubrimiento del fuego, la conslguiente cocciOn de 
los alimentos, y e1 sl.u•gimiento del lengu11je, no sólo dieron 
como resultado un cambio cuantitativo en la vida humana, sino 
también un cambio cualitativo: pues a medida que se 
perfecciono el ory~nismo humano co1No tal, se meJora la 
organización social para el tr~baJo, sblo los seres humanos 
han mostrado uno capacidad extraordinario para acumular y 
crear nuevos conocimientos, para servirse de la naturaleza y 
de otros hombres. 

Acerc11 de este proceso Ernest Mande!, 
siguiente: 

sel'lala lo 

'Los organos especializados del hombre, 
lu mano del pulgar libra y el sis.temo 
nervioso desarrollado, no le permiten 
procurarse directamente su alimento en un 
medio natural determinado. Pero si le 
permiten la utilización de instrumentos 
de trabaJo y gracias al desarrollo dal 
lenguaJe, el esbozo de ur1a organizociOn 
social que asegura la supervivencia del 
género humano en l1n medio indeterminado 
de medios natur11les. El tr1J.b11jo, la 
org11ni~oción soci11l, el lE•nguoJe y 111 

conciencia son pues las caractertsticas 
propias del hombre, inseparablemente 
ligadas, mutuamente determinadas 1 (5). 

Las repercusiones del trabaJo no se limitan a la 
estructura nnatOmica y orgónica del hombre, sino que tienen 
una consecuencia social: el trabajo constituye un vinculo 
esencial entre los hombres y las muJeres de una determinada 
sociedad 1 



•El ho~bre satisface sus necesidades 
fundamentales por medio del trabaJo• 
Comer, beber, descansar, protegerse 
contra las intemperies y los excesos de 
frie o calor, asegurar la supervivencia 
de la especi~ por la procreación, 
eJercitnr los m~sc111os riel cuerpo: he ahi 
las necesidades elementales segón el 
etnblogo MalinovsKi. Todas estas 
necesidades son satisfechas socialmente, 
es decir, no por una actividad puramente 
fisiolOgicn, por un dt1elo entre el indivl 
duo y las fuerzas de la naturaleza, sino 
por una actividad que resulta de las 
relaciones m~tuas establecidas entre los 
miembros de un grupo humano•.c6> 

Los primeros hombres y 
emplear los instrt1mentos 
obtener mas facilmente su 
que se considere que con el 
hUnll'líll'.l• 

muJeres se reunen para producir y 
y herramientas que les permitan 
alintentaciOn y vestido: de ohl 
trabaJo tambi~n surge la sociedad 

Ahora bien, desde la perspectiva del materialismo histb 
rico-dial~ctico, la discusión sobre el trabaJo y sus 
repercusiones en la 01•ganizaciOn social, a lo largo de la 
historio humana, es uno de sus ejes fundamentales. 

Marx y Engels en diversos escritos, entre ellos: Lo 
IdeologlQ ftileman? y Q Origen ~:I~ lg FQmiliq, !!) F·ropiedad 
~ y (.! E~;tado, plantean rp1e la e,jet1JciOn del troba,jo es 
esencialmente colectiva; y en las sociedudes m6s primitivas, 
se consume solo aquello que se produce. 

Estus sociedades prehistOr1cus viven de manera ormOnica, 
con un mlnimo de conflictos. De t,echo, investigaciones 
recientes, corroboran este planteQmi~nto. 



El antropDlogo Rich1ird LeoKey, en su libro ~ tl.ill 
H.run!t.rJ: (7), reporta un ciert.o n•:J.mero de tribus que en pleno 
siglo XX, se dedican a la pesca, caza y recoleccibn; entre 
ellos el autor menciona: a los KUNG, en Africa del Sur; a las 
tribus nomadas MASAI y a los TURKANA en Africa Drientall a 
los indios TXICAD de América del Sur y los TASADAY de las 
Filipinas (8), 

LeaKey nos plantea 
diferencias entre las 
recolect.oras. 

su interpretociOn acerca de las 
sociedades aqricolas y las 

• ••• solo en algunas partes del mundo 
prospero la ayriculturo, en estos lugares 
crecieron pueblos y ciudades y tuvo lugar 
un cambio fundamnntal en los valores 
sociales y la cond~lcta. Los cazadores
recolectores son muy generosos. Tienen 
pocns pertenencias y comparten todc lo 
que poseen, pues saben que lo pueden 
ree1nplazar r~pidomentn. Pero cuando la 
gente se vuelve sedentaria los cosas 
cambian. Sus pertenencias se multiplican: 
necesitan hachas y sierras para cortar hr 
boles y ribtener madera de construcciOn 
arados pnra retirar el s11elo, ~zodones 
para escardar, hoces para cosechar, 
canastas para transportar la cosechado y 
graneros para guardarlo. Todas estas 
cosas son esenciales hasta para los 
cultivos mós sencillos. Ademós, el 
alimento cosechado cuda ano tiene que 
durur hasta el r1~0 siguiente, por lo que 
es preciso guardarla bien, La tierra, las 
posesiones y los alimentos almacenados 
son f1Jndament~les pnra ln vida de los 
agricultores y éstos los protegen y 
defiend~n contra los intrusos. Yo creo 
que de esta maner(l se sembraron las 
primerllS ~emillus de ]Q nqresibn 1 (9). 



Es muy vllido que el investigador Leakey interprete las 
ral_ces d1--) lo 11gresiOn con base en el surgimiento de la 
propiedad privada de los medios de producciOn, pero su and 
lisis no tiene mayor alcance. 

Por su parte, Marx y Engels, hace m~s de un siglo, 
propusieron un amplio esquema de interpretación histórica, 
basado en el trabaJo y las relaciones de producción que de 
el se derivaron. 

Desde esta perspectiv~, el af6n de los grupos 
primitivos por solucionar el problema del hambre los va a 
llevur lentamente al perfeccionamiento de cierto9 
instrumentas de trabaJo, como son el orco y la flecha. Lo que 
por otra parle, genera una incipiente división del trabaJor 
ya que ciertos individuos ~el grupo Yerón mds hóbiles para 
determinadas actividades que otros. Este conJunto de factores 
son los que propician un sobreproducto. 

•El modo de producc10n capitalistQ se fundo en la 
apropiaciOn privada de los grandes medios de 
producc10n y s11bsist.encio <instr·umentos ele trob1J\jo, 
tierra, viveres) por los capitalistas (es decir, 
propietarias de importantes sumas de dinero), Estos 
utilizan una parte de Sll capital para comprar la 
fuer:a de traba.Jo de una clase social, el 
proletariado, obligado a vender esta fuerza de 
trabaJor puesto que yn no tiene acceso a los medios 
de producción para generat· su manutención. En esta 
relación antagOnic~ e11tre el Capital y el 
TrabaJo Asalariado, posibilitada por la 
generalizociOn de la producción mercantil <la 
t~ansfo1·maci6n de los medlos de producción y de la 
fuerza da trahaJo en merca11clas) se funda el nuevo 
moda de p roducc iOn' • ( 10 >, 
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De esta manera, ·tanta el excedente econbmica como el 
sobreproducto social, sblo pueden aparecer cuando aumenta 
la productividad en el trabajo y ~sta a su vez resulta d~ 
una mayor división social del trabajo, 

La perspectiva marxista nos explica los fenómenos 
sociales, con10 una combinaciOn de procesos, inmersos en una 
totalidad en movimiento ~or1tinuo derivado de las 
contradicciones internas de esa totalidad. 

Con el trabaJo y su división social, surgen Jos clases 
sociales, cuyos intereses contrapuestos son un continum a 
lo largo de la historia humana, De aht que Murx en las 
primeras lineas delHanifiesto Comunista, sentencie: La 
historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha de 
clases ••• •<ti), 

En este contexto te61·ico, baJo el esclavismo -como su 
nombre lo indica- el trabaJo hl1mano es e>:propiado por un 
pequefio grupo de personas, los esclavistas, quienes además, 
detentan el poder sobre grandes extensiones de tierra y 
numeroso ganado. 

El esclavismo que se desar1·olla en las antiguas Romo y 
Grecia, llego a su descomposición uno ve= agotados las 
fuerzas prod11ctivas y agudi~odo el conflicto entre esclavos y 
esclavistas~ estos acontecimientos darán paso a la 
transición hacia el feudalismo. 

Bajo el feudalismo, aunque la tierra siguió 
cons~ituyendo 1Jno de los medios de producción fundamentales; 
los relaciones de producción se trnnsformaron de tal manera 
que la clase terrateniente estaba constituido por los se~ores 
feudales, qu1~nes tenían bo,jo su control Q los siervos, y 
aunqu~ estos can1pesinos no pertenecían fisicamente a los 
seRores feudales, tenían ln obligación de traboJar para sus 
amos. 
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El feudQlismo generó otras formas de producción y de 
organización del trabnJo que culminaron en su destrucción. 
Haci~ la et~pa final del feudalismo, entre los siglos XIV y 
XV, el desarrollo del artesanado y el auge del comercio, 
desembocaron en el descubrimiento de Américo y en una 
transformación radicol del mundo, que aseguró la entrada 
triunfal del capitalismo. 

Sin embargo, hacer una breve consideración del t~oboJo y 
de las relaciones sociales de producción, sin atender a las 
sociedades orientales y a las formas de producción 
experimentados por las sociedades prehisp~nicos, significorio 
maneJar una concepción uilineal de la historio, es decir, no 
dialéctico, por lo que es importante sefialar que boJa el 
Modo Auiético de Producción, la organización de lo vida 
económico y social est~ determinado por un Estado Despótico, 
que al mismo tiempo que promueve la construcción de obras 
hidráulicas de gran ma9nitud, usufructo el trabajo de los 
campesinos mediante onerosos tributos. 

Resumiendo, a trav~s del trabajo los ho1"bres y las 
mujeres organizan su sociedad; estableciendo relaciones de 
produccibn y distribución que a su vez posibilitan mejores 
t~cnicos en el p1·oceso de trabajo, lo que resulta en una mbs 
diversificada divisiOn social del trabajo, 

De hecho, el anblisis del trabajo y los relaciones de 
produccibn y distribucibn derivadas de ~l, son la base 
conceptual de la teorla marxista de las clases sociales, 



1.2, El TrabaJo en el Capitalismo. 

('t p,artir de la consolidacibn del modo de produccibn 
capitalista ocurre una profunda transformacibn en la vida de 
millones de personos. 

Algunos auto1•es <12) establecen que la Revolucibn 
Industrial significó cambios tan profundos para la 
humanidad solamente comparables con el descubrimiento de la 
agricultura, 

Hacer una revisiOn exhaustiva acerca de las caracterls
ticas y dinómica de la sociedad capitalista rebasa el 
obJetivo general de esta tesis, que es conocer las 
determinantes del trabaJO femenino en la industrio de Toluca. 
Razbn por la cual discutiremos en las siguientes lineas 
algunas de las modalidades que adquiere el trabaJo en el 
capitalismo. 

- El trabaJo Asalariado, 

La introduccibn de las m~quinas en lQs tar~as de 
producciOn, resultado de m~ltiples procesos entre los cuales 
podemos non1brar el notable desarrollo del capitalismo comer
cial, lo importancia de la produccibn artesanal, asi como 
la descon1posiciOn de lo propiedad feudal, conformaron las 
condiciones en las cuales aparecerlQn nuevos relaciones so
ciales de produccibn, protagonizadas por dos clases sacialesi 
la burgueslo industrial y el proletariado. 

Y si el sistema de producciOn capitalista te~la como 
prioridad, satisfacer un mercado creciente; una de las 
resultantes de este proceso fué precisa~ente convertir el 
trabajo humano en una mercancia. 
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N1Jeva.ment.e 11qui retomamos el pl,.mteamiento de Murx,seglln 
el cual el proletario entra en relacibn con el burgu~s 
en el momento en que acude a la f4brica, a vender no su 
trabaJor sino su fuerza de trabaJo• • su capacidad de 
produccion. Es esta fuerzo de trabaJorla que la sociedad 
burguesa transforma en mercancias•, 
( 13). 

f\hora bien, el obrero recibe una remuneración, por la 
venta de su fuerza de trabaJo al capitnlista, es decir, 
recibe un salario, por lo tanto la fuerza de trabaJor se 
con~ierte en una mercancta. 

'Como toda mercancia (la fuerza de 
trabaJo), tiene una utilidad <valor de 
uso> para su comprador, utilidad _que es 
la condición previa para st1 vento, pero 
que no determina en absoluto el precio 
(el valor) de la mercancia vendida • 

•.. l•1 utilid•ldr el valot· de uso 
de la fuerza de trabaJo para su 
comprador, el capitalista, es Justamente 
la de producir valor, puesto que por 
definicibn todo trabajo en una sociedad 
mercantil agrego valor al valor de las m~ 
quinas y las materias primas o las cuales 
se aplica. Todo asalariado produce por lo 
t11nto valor agregado, Pet'O como el 
capitalista paga un salario al obrero o a 
la obrera rebasa el valor de la propia 
fue1·zo de trabajo. A esto fracciOn del 
valor nuevamente producida por el 
üsalariudo, Hí1r:: la lloma plusv11lia. La 
plusvolla es la diferencia entre el nuevo 
valor producido por la fuerza de trabaJo 
y el propio de esto fuerza de trabaJo, es 
decir•, la diferencia entre el nuevo valor 
producido por el trabajador o lo 
trobaJadora y los costos de reproduccibn 
de la fuerza de trabaJoª(14>. 



Lo precisiOn del 11n•~lisis mar:tist•lr en lo que se refiere 
a las relaciones sociales de producciOn, no se limita o 
revolucionar la tea1•ia econOmica elaborada por los cl~sicos 
ingleses, sino como el propio Marx establecia en las tesis 
sobre Feuerbach, la posibilidad de que esa clase social que 
genera el valor, la riqueza de la sociedad capitalista, 
pudiera no solo lograr su emQncipaciOn, sino cambiar los 
destinos de lo humanidad, transformar el mundo. 

El capitalismo, como ninguna otra formación económico
social se sustenta en la innovaciOn tecnológico de su apara
to industrial; de tal manera que al convertirse lo ciencia en 
una fuerza productiva se amplia también la divisiOn social 
del trabaJo. Asi, tenemos que: 

'La división del trabajo arranca de la 
separociOn de las mas varias y mU_ltiples 
profesiones, hasta llegar a ese r~gimen 
de división en que varios obreros se 
distribuyen las tareas para la 
elaboración del mismo producto, como 
ocurre en la manufacura •• , En los pueblos 
que han alcan:odo un cierto grado de 
sensibilizacibn, nos encontrQmos con tras 
clases de división del trabaja: la 
primero que llamamos general, determina 
la clasificociOn de las productores, en 
agricultores, industriales y 
comerciantes, y corresponde a las tres 
ramas principales del trabaJo nacional; 
la segunda, que podriamo~ llamar 
especial, es la divisibn de c~da roma de 
trobaJo en categorlas ••• ; final1uente, la 
tercera, que podrl11 calif'icarse como 
divisiOn del trabaJo en sentido estricto, 
es la que se forma dentro d~ cada trabaJo 
manual y de cada profesiOn.'<15l 

En este contexto, el usa generalizada de las m6quinas 
para producir en serie grandes cantidades de mercQncta, 
permitiO igualar la capacidad ftsica para el traboJo entre 
hombres, muJeres y .ninos. SegGn Marx! 



•La maquinaria, al hacer in~til la fuer:a 
del m•).sculo, permite emplear obreros 
il.U fuerza muscular o sin desarrollo f l 
sico completo, que pasean, en cambio, una 
gri:rn flEn:ibilid'ld en sus miembros.El 
troba ¡o Qg_ l.Q mu.;er y del ni11.Q fue, por 
tonto el primer grito de la aplicaciOn 
capilalislo de la maq•Jinaria. (16) 

El siste1uu C(lpitalista abriO desde sus inicios las 
puertas de la industria a miles de muJeres. Veamos brevemente 
las estadlstic.os que Federico Enyels refirib en b..i;¡ SityqciQg 
.d..e l!l ~ lJ.b.I:e.m en lag laterrq: 

• ••• Un informe sobre edad y sexos <en la 
industria inglesa) 111 (del) 15 de mo.rzo 
de 1844,.,(observa que) De los 419,560 
obreros industriales del imperio britO 
nico (1839), 192,887, es decir, casi la 
mitad eran de menos de 18 atto5 y 242,296 
del sexo fe~enino, de los cuales 112,192 
debaJo de 18 attos111 En las fóbricas de 
algodón el 56125%, er1 las fdbricas de 
seda el 70.50X, en lo hiladura de lino el 
60.25 por ciento del nümero total de 
obreros eran de sexo femenino.• 
(17) 

Sin embargo, aunque igualmente, o como en los casos 
anteriore~, con ~na demanda ligeramente superior al trabnJo 
de los varones: la mano de obra fen1enina percibia salarios 
inferiores. 

~ este respecto Marx, seNala que los capitalistas 
•nivelaban• los salarios de acuerdo a sus intereses: 



1 El nOmero de obreros ha crecido 
considerablemente, con lo sustitucibn 
coda vez mas intenso del trabaJo 
masculino, por el de la muJer, y, sobre 
todo, con la sustiLuciOn cada vez mas 
intenso del trabajo masculino por el 
trabaJo infantil. Tres muchachas que 
ganan de ó a 8 chelines o la semana, 
desplazan a un hombre de edad madura, con 
un Jornal de 18 a 45 chelines'<1B> 

BaJo consignas como •o trabaJo igual, salario igual•, el 
trabajo de las mujeres y los niNos logrb ser regulado (19), 

Como hemos visto el sistema capitalista demandó desde 
sus inicios mano de obra femenina, lo cual corrobora el 
planteamiento segUn el cual con el capitalismo se profundiza 
y amplia la división social del traboJO• Sin embargo, desde 
otra perspectiva el sistema capitalista de produccibn 
efectuó una ruptura, una dicotomia entre el ómbito privado 
(familia) y la esfera productiva (lo pGblico), 

Tanto Federico Engels, como Carlos Marx, refirieron la 
preocupaciOn que las autoridades sanitarias -entre otros-
eHpresaban por el alto indice de mortalidad infantil y el 
abandono de los ~~os ocasionado por sus madres obreras. 

Algunos de estos funcionQrios inclutan en sus reportes, 
como recomendable el regreso de las madres o cuidar de su 
hogar e hiJos# por supuesto, dichas autoridades no comentaron 
ninguna recomendación en materia de incrementos salariales. 

El capitalismo, como sistema ideolOgico, enfatizo la 
función materr1al de los muJeres como fuente de bienestar de 
la fQmilia y pnr tanto, de la sociedad, Sin embargo, esto fué 
un atenuante en cuanto a sus salarios, pues por otro lado el 
modo de produccion capitalista ha demandado de manera 
constante la fuerza de trabaJo femenina. 
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COmo h1rn ullord11dn e!~tn dis1:usi011 l!J~ corrh~nte~· 

marxistC1$ y f~n1inistos T tDe llll~ m1Jnera han res~1elto las 
mu,jeres 1".rab11,j11dorns el conflicto entre s11 rol productivo Y 
~u rol reprodl1ctivo ?.En lcis siguientes capitulas haremos 
•1lqun11s ·cansideracillnes sobre el temi'l. 
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Cr'IPITULO 2, 

El TRr'IMJO Y Lt'I MUJER, 



Cl\PlTULO 2 

EL TRl\Bl\JO Y Ll\S MUJERES 

2.1 La divisiNn ~exuol del trubaJo 

Bllloni:e Teñrico 

El trabajo entendido como una actividad colectiva de los 
hombres y de los muJeres, el trabaJo realizado en sociedad, 
establece uno con1pnrticiOn o reporticibn de actividades; es 
decir, gener·a una divisibn se}:ual del traboJo. 

Esta divisibn del trobajo tiene sus particularidade~ en 
cuanto ol conjunta de actividades que desempeNan las mujeres 
y las que efectOan los hombres. 

Pa1·a los fir1üs de esto inv~~ti~acion uw rel•vante deter
mino 1• cOn10 su1·ge esta división del trabaJo, y como a partir 
de ella se estructuran Jerórquicamente los roles* sexuales, 

En 1846, cuundo Man: y Enqels se dedicaron 11 escribir b.Q. 
ldenlonl•l ~' m11nifest.aron una preocup11ciOn por explicar 
s11 propia co11cepciOn d1? la l1istoria, a ln vez que analizaban 
el damarrollo dd la humanidad, En esta obra, MarH descubre el 
grado de i1tlerreli:icibn E.'ntre rPl1:iciones de produccibn y los 
de reproduce i On. 

* f11rn cui:indo fd termin() rol en c.:;11s 01•ltJenes ha sido ut.ilizado 
r1refe1·enlement.e por la corriente funcionalista, algunas 
investiqndoras mnrxistas-feministas cuma Isabel Larguia, Kate 
YOUf1q, Zill~l1 Ein~ensteir1, lo han 11tili:ado para explicar el 
papt~l tlesempeNadt1 por ln~ muJeres en al sistema conceptual de 
sr:'.l::n-·q~IH?f'n. 
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•La producciOn de lo vida, tanta de lo 
propia en el trabajo como de la aJena en la 
procreQciOr1, se manifiesta inmediatamente 
como una doble relaciOn -de una porte, como
uno relaciOn natural, y de otro como una 
relaciOn social, en el sentido de que por 
ella se enti~nde la cooperaciOn de diversos 
individuos, cualesquiera que sean sus condi
ciones, de cualquier modo y para cualquier 
fin. De donde se desprende que una determina
da fase industrial llevo siempre aporeJado un 
dete1•minudo modo de coope1·ociOn,,,• (1) 

Sin embargo, el hecho de que Marx y Engels hubieran 
planteado el pt·oblema de la 1·eproducciOn en términos de una 
relaciOn natural, ha despertado un profundo debate entre las 
feminis~as contempor~neas, al cual nos referiremos m~s 
adelante. 

Cuando se discute lo organización de la producciOn en 
la comllnidad primitivn, necesarion1ente tendr~ que considerar
se al conJtlnto social mbs elemental que, paro el caso de lo 
ltletllool•l Ale111,.i111.\, es nombr11da por M11r>-:: f11111ilia. f'or ef,o, 
al matizar s•J idea acerca del vinculo existente entre 
producciOn y reproducción y sus consecuencias, Marx seNalot 

la divisiOn del trabaJo •• , descansa ••• 
~obre la divisibn •natural• del trabajo en el 
seno de la familia y en la divisibn de lo 
sociednd en diversas familias contrapuestas, 
se dn, al misn10 tien1po, la distribuciOn Yr 
concretumenle, lo distribuciOn desigual, 
tanto cuantitativa como cualitativamente, del 
trabaJo y de sus productos; es decir, lo 
propiedad, cuyo primer germen, cttY~ forma 
inicial se contiene ya ff...D. l.!:! familia, donde 

jl 



!Q mu.¡er t. los hi.¡u~ .fül!! lns e!;c:lavos riel 
marido, La ~sclavilud~ todavla muy rudimenta
rro;--ciPrtomente, l•tt.f.mtP. en la f•Jmllic, es 
1n primera formn de propiedad que, por lo 
dem~s ya aqul corresponde perfectamentR a la 
definición de los modernos economistas, seg~n 
la cual es el derecho a disponer de la fuerza 
de trabajo de otros,' (2) 

Sin emb•1ryo, el •ln~lisi!:. mor::ist.•l sob1·e la evolución 
histórica de la fnmilio ft1e planteado hastu el aNo de 1884 por 
Federico EncJels, en ese libro cl~\sico par•l el feminismo, U 
~.rJ.JH~!l ~-q ~~- ~-l!!il...!_'d.J_ !.Q. propíellod privadq}: tl Estado. En 
este texto s~ siguen las premisas teórico metodológicas de lo 
Icleoloqia Alen1an11, 

fl gran desarrr1Jlo de las ciencias en al último tercio del 
t1HJ1o XIX, lomlJ1én se e:·q>I'l'SÓ cm el •1vance la Antropologta., 
cJe esta manera los halla:gos de Lewis Margan en cuanto a la 
pvoluciOn de la familia, en lus invesligaciones que realizo 
entre las comunidades indigenas en Estados Unidos, fueron un 
importante punto de partid~ en los trabaJos de Federico 
Engels pnra sus estudios sobre la familia. 

lle i1JUnl import•1ncia res1Jlblron p11ra Engels l•.lS investi
gaciones de Johonn Bachofen <1815-1887), p11blicadas en 1861 
buJ1> el no1ttl11·e <JP Derecho Materno. En esL~1 obra Dachofe11 
refiere entre otrascc;sos el v1llor soci•ll que las mtJ,jeres 
1.Pni•·H1 r~n l11s ~;oc.:it::odtJdes anti1J1J•1s, d•1du 5u gri:.in pl]rt.icipacibn 
en lo~; p rocu'-HJ 1i de p roducc: ión y por s•J cap•lc idod de pror:re•l
ciOn. Asim1s1110, H11chcJfon de<:.:.c.11briO que en esV1!, socie,fodes 
1~:d~l.l•1 un impnrt.(lnte inlerr.nmbio srn:uol, donde no er•a 
vi•1LJle, !Ü. ~~j...!1 el f.:'!itablecimHmto de la paternidad. 



A partir del anAlisis crltica de Margan y Bachafenr 
Engels retoma Slt investigacibn acerco de la familia: 

•segOr1 la teoria materi•1lista, el f(1cto1· 
decisivo en la historia es en fin de cuentos, 
la producciOn y la rep1·oducci011 de lo vida 
inmediato. Pero esta produccibn y reproducción 
son de dos cl1lSe5: de un11 po.rte, l1J 
producción de medios de existencia, de 
productos alimenticios, de ropa, de vivienda 
y de los instrtJmentos Q•Je pílr•l producir todo 
eso necesitnn; de otra parte, la prodtJcciOn 
~el hombre mismo, lo continuación de la espe
cie. El orden social en que viven los hombres 
de una época o pais dados, estd condicionado 
por esas dos especies cie producción por el 
grado de desarrollo del trabaJo, de una par
le, y de l•l f11milin, de la otr1J, • (3) 

El mérito de Engels en esta obr11 consiste en retomar las 
jnvesLiynciones cle Fachofen y spN11lar la ine):istencia de la 
familia -tal y como hoy 111 conocemos- en lo sociedad primiti
vn; y en cambio establecer l•l existencin de un estadio :10 
gens donde el parentesco se determinaba por linea mater
na, A esta circunstancio se aunnba el hecho de lo intensa 
purlicipa~iOn femenir1a en la prod11cción social; ambus modali
dades d•lhon como resultndo •rn nlt.o grlldo dP. reconocimiento de 
la con1unidad paro las muJeres. 

Sin Pmboryu, '.ll hob1:r •in inr.rt~ment.o dP pohl•1ci6n, debido 
11 ur1a me,jot· orgon1~aciOn del tt•abajo, aumer1ta también la 
producción y SP mejor11 la lécnicn par11 obtenerla, el exceden
te de eso produccihn generfl t.nles conlrndicciones que pronto 
t~rminoró. Pl periódo •Jrmonio<.:.u l.h:1 1•1 Lomuui<.J•1d primit.iva. 



El derecho materno reinante en la gens primitiva ceder6 
el paso Q la imposicibn del derecho paterno, que no es otro 
coso que lu i1np(1siciOn dP 111 manoq11mid p•1rQ 111s mujeres. 

Los hombres poseedores de los frutos de la agricultura Y 
el pastoreo, se onropiaron tambi~n los frutos del cuerpo 
femen~no: los hiJos, los necesarios herederos para perpetuar 
el régimen de propiedad privada. Al mismo tiempo ejercieron 
sobre el cuerpo de las muJeres un control f~rreo, a través de 
la violaciOrl, lo cl1to1·eidectamia (4), el rapto u otros 
111ec•1n i smos. 

Sll~~n Brownmiller, Pn su doc11mentado estudio sobre la 
v1olaciOn, anota sobre el plinto: 

El miedo femenino a la violacibn y no una 
inclin11ciOn natural h11cia lo monogamia, la 
materr1i1iad o al a1nor, fu~ probnhl~ttrente el 
factor decisivo en el sometimiento originGl 
de ln mu,jer por el homhre, la clave mOs 
impa1•t1rnte de !3U deperidr:nci.(l. hi~·,t.Or1c,1, SIJ 
do11esticaciOn mediante el aparcamiento 
protector. 
,,,Pero el precio de la protección fen1enina 
por !l.!.tJUnos hombre~ conlr•1 el ubuso de otrq_~ 
fu~ e:·: e es 1 vo, 
,.,El p1·ecio de la prolecciOn femenina fué la 
imposicibn de la cast.1dod y la monogamia.• 
(5) (subrayndos en el oriqinnl), 

Engels expre5a con claridod las cot\secuencias del 
proceso por el cunl se impuso ln monogamia a lus muJeresi 

• El dt!rrocnmiento del derecho materno f11é la 
q1•on t1errc1lr1 histórica del sexo femenina de 
todo p} m~1ndc1. El han1bre Pmpuffó tnmbi~n l~s 

1·iend•1s de lo c•1sn; lrl. m11jer ~e yiO 
degradada, cnnvPrtidn en la servidor~, en la 
esclovQ de 111 lujtJT'i•1 del hombre, gn !ill 
2ifilp.J..g ínstr11mi:m!.Q fl~ reproduccibn (6) 



El hecha de que las muJeres hayan sido reducidas al mera 
rol reproduc1.ivo, implico no soJ.o la institticionalizacibn de 
lo sociedad de clase, sino la instauración de un sistema de 
poder basado en el dominio y predominio masculinos, es decir 
sim11ltanebmente al surgimiento de la sociedad de clases se 
instituye la sociedad patriarcal. Sobre el particular, 
Lourdes Benerta expresa lo siguiente: 

El patriarcado es el poder de los podres: 
un sistema famili•1r, soci•1l, ideológico y 
politice mediante el cunl los hombres, por la 
fuerza, mediante la presi011 directa a través 
de ritos y tradiciones, leyes, lenguaJer 
costumbres, etiqueti1, educ•1ciOn y 1..9. división 
d~l tr11bü ¡o, determinan que p11rte de las 
muJeres pueden o no pueden desempeNar y en el 
cuql las muJerQs siempre est~n subordinadas a 
los hombres. 
No neces~riamente implica que ningun~ muJer 
tengo poder o que todas l~s muJeres en una 
cultura determinada tenqan ciertos poderes.• 
(7) 

La derrotu l1istOrica del sexo femenino ha tenido graves 
consecuencias para las mujeres, ya que a partir de ese 
momento, la sociedad ha sido dividida en dos esferas 
cloram~11te deli1niladas: una doméstica donde se ufectOa11 las 
lobClre•_; de reproducci011 p11ra c.:onf:i.1¡i11111ento de liJs mu,jere~¡; y 
una p~bliciJ, p1Jra 111cimiento masculina, dond~ se realizan 
todas las actividades relacionadas con la producción y su 
distrib11ciOn. (8) 

Sin dudo 1Jlgun1J, el 1Jndlisis de Engels represent11 11n 
puso yigantesco en ur1a prime1·a con1p1·ensiOn histOrica-econO 
mica de la problemótica de la opresión femenina; sin embargo, 
ni él ni Htlrx dilucidaron la relación entre división seHual 
del trabaJo y p~triarcado, tal vez por q~e su prioridad de 
investigación fu~ siempre el problema de la producción y 
secur1dariamente el de la reproducciOn social. 



Esta uusencia en el anólisis de los problemas de la 
1•eprm1ucci6n h11 sido e:.:h1.1ustivnmente discutida ... po.r. 
import-ontes. investigadoras ~res) de los Problemas de,. ~as 
muJeres, como vemos enseguida. 

Zillah'Einse~st~in, en su trobaJo •Hacia el desarrollo 
de una teorla del patriarcado capitalista y el feminismo 
socialista • (9), hace el siguiente balance de Engels: 

Hemos visto que Engels reconoce que la 
división del trabaJo irradia de la familia 
hacia la sociedad, Con todo, las categorlas 
de anólisis que explican la esclavitud de lo 
muJer en la familia derivan completamente de 
las relaciones de producciOn. La familia 
terminu por definirse por los modos hist6 
rico-econOmicos, no toma parte por si misma en 
la detern1inación de lQ economta ni de la 
sociedad y tampoco se hublo de ella canto ori 
yen de lq división del t1·nbaJo que coincide 
~on las rel~t1ones econOmicas. 

Resulta os! que Engels olvidó su propio anó 
lisis de la primera djvlsiOn del trabaJo Ces 
la que se hi~o entre el hombre y la muJer por 
la procreación de los hijos> y diO por sentado 
que lQ familia se desite9rarla con la 
eliminación del capitalismo, en lugar de 
analizar c01ílO la familin vino a apoyar a un 
modo ocunOmico. Aunque reconoció el problema 
de la existencia de la mujer dentro de la 
esfr~1 1·a dontbstica priv1ld•1 - f1Jf::ir•l de l1l 

producciOn social y opuesta a ella, considero 
esto como un refleJo de las relaciones de 
producción, basadas en la propiedad privada. 

La actividad de la mu,jer en la reproducción 
(que limita su actividad en la producción) no 
fu~ considerada problemótica. En conclusión, 
el anólisis esbozado por Marx y Engels ••• 
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revela su creencia de que lo familia, por lo 
menos históricamente, estructuro la división 
del traba.jo en el acto sexual... Lo 
i!!lltPrtan1_1?. fil!§ 9J!g l•l f•lmi!l.!1 !lQ. refle.1e!l 
l.!! socied•lfl sino !l.!:!.Q...z_ !! t.ravbs tonto Q.Q ~ 
estructura fQ!!!.Q ~ .§!:!. ideologia patri11rc11les, 
l.!! famili.o ;; 19. ner.:esid•1d rtg r•eproducciOn 
tgmbién estructuran .Q. l!1 sociedad.' (10) 

Este ~ltimo pórrafo resume claramente lo aportación de 
Zilloh Einseinstein en el sentido de analizar el papel que 
desempeN.a la familia en el funcionamiento de la sociedad 
copitolisto, 

En su obra Feminismo Socialista, Patriarcado 
Capitalista, se demuestro cloromente lu orticulaciOn 
ditll~ctico entre familia y Modo de producción. 

Lo importancia de la obro dR Harx y Engels es tal, que 
es un punto de partida casi ohligatorio, en cualquier anó 
lisis de la condición de las muJeres; de esto manera en los 
oNos 70'9 se registro una intensa discusión entre marxismo 
y feminismo. Veronica fleechey •ltlmta a este debote aporta 
las siguientes conclusiones a la obra de Engels: 

•1. Que no logra reconocer el rol del trabaJo 
doméstico de la muJer en la 1·eproducciOn de 
la fuerza de trobaJo dentro de la familia; 
II.ílue no considera la división del trabaJo 
por ~exo como problemótico, y por lo tanto, 
rPquiere de una explicación; 
III.aue no analiza la función del Estado en 
la reprod11cciOn de la situación de la muJer 
dentro de la familia, y en la circunscripción 
de las formas de empleo disponibles para la 
mUJer; 
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IV.Oue no logra anolizor la ideologla de lo 
dom~stico impltcita al rHp1·oducir unn forma 
particular de familia y las relaciones de 
dominaciOn masculina y subordinacibr1 
femenina. 
v. Oue de manera poco criticn supone que la 
familia mor1aqamica deoapar~ceria entre la 
clase obrero a medido que se introduJera a la 
muJer a la producciOn social. 1 (11> 

En efecto, lo obro de Engels sobre lo muJer y lo familia 
carece de to<lo lo seNolado por Veronico Beechey~ por que el 
autor no va a resolver o anali=ar una problemótica que no se 
ha planteado como tal. 

De ahl 
Beechey entre 
interrelociOn 
enriqueciendo 

precisamente lo uportociOn de Einsenstein 
otras, quienes han discutido rigurosamente 
entre lo producción y la re~roducciOn, 

el debate entre mnrxismo y feminismo. 

y 

la 



~.2,DivisiOn se:.tuol ~ traba.lo ~ trabo.jo domestico. 

Uno de los efectos de la institucionolizaciOn de la 
divisiOn sexual del trabaJo fue el asignar a las muJeres, 
como actividades naturales, lo referente al cuidado y crianza 
de los hiJos; la atención a enfermos y ancianos: el arreglo, 
maneJa y administrac10n de la casa; es decir, se le impuso el 
desempeNo del trabaJo doméstico. Esta institucionalizacibn no 
se hubiera logrado a no ser que se eJerciero un control f~ 
rreo sobre el cuerpo de la mujer: 

•El control sobre las actividades 
reproductivas de la muJer tiene dos 
consecuencias b1~sicas1 Uno, que el trab•1Jo 
dom~sLico se convierte en el punto focal del 
trabaJo de la muJer ya que es en el trabajo 
dam~stico donde se concnntran las actividades 
relacionadas con la reproducción flsica. Eota 
es lo base parJJ. la divisiOn tradicionul del 
trabaJo, en la cuul lus actividades dom~s
ticas son vistas con10 el dominio e;{clusivo 
ele 111 m11,jer. En est.1~ ~;f.rntido, tl t1'r.iba.!o 

dom~ stico §.!1 convierte Q.!l m J:.ill misma del 
g11tri~1rcodo ~ l!! 1-~.!!l QivisiOn domes
t.:i.r.1.'l del tr(1bo.lo §.Q convi.f.:>rtt:oi Q.!1 .2.!4 ..!!!!!.§ 

inmedii1ta m•1nife~.taciOn. L•l segunda 
consecuencia es lo restriccibn de la 
movilidad de la muJer, prevaleciente en la 
mayorla de las sociedades, aunque en diversos 
grados de intensidad.' (12> 

L1.1 re•1li=ocitm de l•1s lnbores domP-~ticos, Cllmu 
trobqJcJ femenino, al dese1npeNa1·sc en 1Jn s~!itema polltico de 
conl1·ol masculino, quedo Jerarquizado en consideraciOn a esos 
inte1•eses potriorcales, es decir, fu~ despreciado, 
minin1i~odo, se convirtiO en un troboJo 'invisible', 

Purn Zilloh Einsensteir1, la relociOn entre divisiOn 
!,,l:!H•ial del trab11jo y 1<1s labores domesticos, se da de lo 
siguiente n1on~ro: 



• ••• la división seMUQl del trabaJo y la 
sociedad cumple con un propOsito especifico 
que es el de estabilizar la sociedad a través 
de la familia a la vez que organiza un 
dominio de trabaJo, el trabajo doméstico, 
para el que no hay paga ( las amas de casa) o 
si la hay es ·nuy limitadaCtrabaJadoras domés
ticas asalariadas). Est.11 C1Jtegoria muestra 
el efecto óltimo que tiene sobre las muJeres 
la división se>:ual del trubajo, dentro de la 
estructura de clases. ~ posición ~ 

traba j1ldor QSOl11ri11do est•\ definid~1 en los ter 
minos dE• .filQ fil mu,¡er, mismos que son un 
refle,j~ di recto de las divisiones se>:uales 
Jerhrquicas en una saciedad organi:ada en 
torno al motivo de lucro.• (13) 

Federico Eng~ls,quie11 discutió can agudeza las caracteris 
ticas económicas, sociales y pollticas de la familia, 
considerando particularmente el rol de la mYJer, pensaba que 
In Qene1•alizución dol régimen indust1•ial incorpora~ia 
mQsivamente a las mujeres, liber&ndolas paulatinamente de la 
escluvitud dom~st.ica. 

A m6~ de 100 anos de esc1·ita su obra, el desarrollo del 
capitalismo ha demostrado, que ni la revolución tecnológica 
•ielectivamente presente en la infraestructura doméstica de 
las familias como unidades microsociales; ni la incorporaciOn 
masiva de las mujeres al trabaJo remunerado las ha liberado 
de s•Js rolE.~s reproductivo-doméstico. C 14) 

Por el contrario, les ha d~plicado su carga de trabaJo, 
ai::tign•'lndoles unn doble Jorn1Jda: la que realizan como 
asalariadas y de la que deben cumplir como madres y amas de 
caso, esta es una de las consecuencias mós evidentes de la 
articulación perfecta entre patriarcado y una sociedad de 
clases, como es el capitalismo: 
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ªEl patriarcado y el capitalismo operan 
dentro de la división sexual del trabaJo y lo 
sociedad que determina la actividad de la 
gent~, sus propósitos, sus deseos y sueNos de 
acuerdo con su sexo biolOgico, esta en la 
base del patriarcado y del capitalismo: 
divide a los hombres y o las mujeres y los 
coloca en s11s respectivos papeles sexuales 
Jerarquizados adem~s de estructurar sus 
deberes en relación con el dominio especifico 
de la familia dentro de la economia. 
La afirmación de la dependencia mutua entre 
potria1•cado y capitali~mo no solo reconoce la 
maleabilidad que tiene el patriarcado para 
adaptarse a los necesidades del capital sino 
tambi~n a lo inversa: 1~ maleabilidad del 
capital para adaptarse a las necesidades del 
patriarcado para poder funcionar de manera 
eficiente,lo que en realidad hacemos es seNa 
lar que la supremacla masculina, en tanto 
que sistema de Je1•arqu1a sexual, proporciona 
al capitali~mo y a los sistemas anteriores a 
el el orden y control que le son necesarios y 
por el control social se encuentra ••• En la 
medido en que el inter~s por la ganancia y 
por el control social se encuentren 
inextricablemente relacionados <pero que no 
se pueda reducir el uno al otro)~ el 
patriarcado y el capitalismo seran un proceso 
integral: elementos especificas de cada 
sistema son necesarios para el otro.• (15) 

La cuestibn central de la divisibn sexual del trabaJo es 
por otro lado, el hecho de que a partir de ell'l, el trabaJo 
dom~stico, el cuidado y crianza de los niNos, el cuidado de 
ancianos y enfermos, ha sido asignado a las muJeres, y lo que 
es m1~s importante ,gl hacer intrinseco tl traba.lo doméstico g 

l.!1 condiciOn femenino. 

El moderno desarrollo del capitalismo ha 
refuncionalizado estas carocteristicas de tal manera, que el 
sector servicios incorpora masivamente a maestras, 
enfermeras, secretarios. Profesiones que al ser realizadas 
preferentemente por muJeres, adquieren una posición 
secundaria, salarial y Jerb1•quicamente hablando. (16) 
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Lo que en realidad ha hecho el sistema capitalista es 
industrializar el trabaJo domestico, en este sentido se han 
desarrollado la industria alimenticia y la de confecciOn, o 
bien la constitución de empresas que proporcionan servicios 
de limpieza y mantenimiento domestico. · 

En este proceso de industrializar el t1•abaJo doméstico, 
ocurre que ingresan hombres a realizar las actividades 
previamente realizadas por mujeres, o bien la fuerza de 
trabajo humana es reemplazada por m6quinas, 

Por lo tanto resulta imprescindible definir de una 
manera muy general las caracterlsticas mós importantes del 
trabaJo doméstico. 

1, El trabajo dam~stico es un trabaJo no reconocido 
socialmente, es decir, invisible, y de desempeNo 
gratuita cuando lo efectQan las amas de casa. 

2, El trabaJo doméstico es un trabaJo asignado, no 
escogido. 

3, El trabaJo dom~stico se efect~a en el hogar 
aisladamente, es repetitivo y por lo tanto, 
enaJenante. 

2.2.1. TRABAJO DOMESTICO, TRABAJO INVISIBLE Y GRATUITO, 

En el debate sobre las caracterizaciOn del trabaJo domés 
tico; el papel del pensamiento marHista ha tenido un lugar 
determinante. Si partimos que esta corriente teOrica 
considera al capitalismo como la generalizacion del régimen 
de mercancias, nos acercamos a la discusión acerca de la 
naturaleza del trabaJo domestica. Veamos porque: 



Toda mercancla, ha dicho Marx (17), lleva contenido en 
si misma das tipos de valor~ el valor de uso y el valor de 
cambio, ambas corocterlsticas determinan su circulocibn en el 
mercado. 

A partir de esta consideracibn, se desprende una primera 
corriente de debate, a saber: • ••• a medido que se desarrollo 
el cnpitolismo, el trabaJo doméstico se vuelve privado en 
tanta que la produccibn de merconclai sigue siendo póblica y 
social ' (18), Desde este punto de vista, el trabaJo domes 
tico, Gl genet•ar solamente valores Q.g_ !!áQ.r 11dquiere su 
coracter invisible, es decir al ser trabaJo que 
•naturalmente• desempe~an las mujeres, se hace por 'amor' a 
los hiJos, al esposo, D.Q· !?.!t vende, y por tanto n.g á_!! ~· 
(19) 

Desde este punto de 
considerados como unidades 
entidades improductivas. 

vista, muJer y 
de consumo, es 

foJmilia son 
decir, como 

Sin embargo, algunas autoras (20) se han dedicado en los 
óltimos 20 aNos a elaborar una propuesta teOrica sobre el 
trabaJo doméstico, impugnando, su •caracter improductivo• y 
caracteriz4ndolo como un trabaJo cuyos valores de uso 
contribuyen Gl mantenimiento y reproducción de la fuerza de 
trabo.jo, 

Autoras, como Mary Goldsmith, senalon que con el 
desempeNo del trabaJo doméstico se obtiene una transferencia 
de plusvolia; o incluso, el planteamiento mds contundente en 
cuoJnto a loJ valoración del troJbaJo domestico es el que sena 
lo que las amas de caso producen la mercancto m6s importante 
del sistema copit,1lista: .!.!! fuerza Qg traba 10. 

•,,.el producto invisible del amo de casa 
-entre otros- es la fuerzo de trabaJo• Es sO 
lo en el capitalismo que la fuerza de 
trnhn,Jo ndq11ierp cnt.<1Qorlo d• m•rr.anr.io al 
crearse la clase obrera. El capitalismo 
vincula Q la muJer m6s directamente a· la 
economia monetaria, ya que produce en cierto 
sentido para el mercado -en el mercado 
laboral-, Pero no es ella lo propietoJrio de 
la fuerza de traboJo que produce, sino que 
pertenece a su esposo e hiJos, Y son ellos 
quienes la venden.• <21) 
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i: l l. r•>hil,jU dnmh.l.'li:n, como t .. :'"""' 
inf'1•ay11lor-11do _y·:despl'eciodo. En uno sociedad jerarqui_zado que 

- sustent 11° el ._dominio masculino, el simple hecho de qu'e lciS 
labores-, da111estic11s se re•llicen preferentementé· por muJe_res, 
hO.ce· tales .labores intrascendentes, carentes de- valor socfal. 

A~imismo, el trabaJo domestico es consid~rado·camó un 
deber moral de los muJeres, no como!!!!. traba.jor si ··se le 
conceptuolizoro como una actividad econOmica, entonces 'se le 
olorgarlan tambi~n los derechos correspondientes. 

2,2.2. TRABAJO DOMESTICO, TRABAJO ASIGNADO, 

•Yo serb como le'tm pa_r~1 el 
combate y;tu como paloma 
para el nido.~--

Salvod6r D1az MirOn. 

El papel social de la familia es contribuir a la 
1•eprod\1cciOn de la especie, como onotabamos mds arriba, no 
solo en lo que se refiere a los cuidQdOs flsicos y 
mantenimiento biológico, a protección y alimentación; sino su 
papel m~s importante es tal ve= el socializar a los indiv1 
duos, es decir, inculcarles, desde los primeros dlaq de 
nacido, los reglas de comportamiento social, no solo en lo 
que respecta a enseftorles la interacción que debon desempeNar 
con el poder establecido sino, ol mismo tiempo, con uno gran 
jnsistPncio se le enseNa al niNo o niNa a desempeftar un rol 
seH111\\, sobre t?l ni;11nto D•:ivid Cooper precis•1: 

•,,,la familia, en su funcibn de socializador 
primario del nifto, instila en él controles 
sociales que exceden manifiestamente los que 
el niNo necesita para orientar su curso en la 
C::'lrrr.:11••1 de otn;t.,~culos que lP fi,Jcin los aqentt:ts 
11i:f.1·011'11n1l l l1tl'ttl'I 1lt•l f 4l.11tl'1 )hll'IJll,.~\r ll\111H1 ~1~1.LH3 

policius, funciona1•ios de la Universidad, 
psiq1datr•1s, tr•1b11,jadore05 sociales, o su 
propio fan1ilio, que pasivamente recre11 el 
modelo familiar de sus propios progenitores, 
a~n cuando en nuestros dlos los programas de 
televisión son algo diferentes. b.,Q, Q.Qg Q.g, 
htn:ho ~ ~ promordiolmente 2.1 n..i119...t.. fil! fi 
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como sobrevivir en 111 sociedad, ~ &..Q!!!.Q 
~terse-!! ello;•(22) 

Desde el nacimiento, operan un conjunto de reglas 
sociales rigidas que se imponen al recien nacido como una 
camisa de fu~rza de la que dificilmente podra desprenderse al 
paso de los aNos; al. contrario, conforme transcurra el tiempo 
quedara mas y mas aprisionado por el comportamiento 
estereotipado de los sexos,que fatalmente se determinb el dio 
en que .ftll m•lm•~ lo vistib o 111 vistió de azul o de rosa. 

La sociedad patriarcal y clasista en la que vivimos, ha 
conformado durante muchos a~os, un conJunto de reglas 
sociales, culturales, que determinan un comportamiento 
estereotipado de los sexos, que es impuesto por diadas, o 
pares de caracteristicas, opuestas e irreconciliables entre 
sl ; y qu~ se han esforzado en hacernos creer que son 
inherentes a cada sexo, es decir, que son innatas: 

LO FEMENINO, 

Ternu ro. 
Debilidad. 
Sensibilidad. 
Dependiente. 
Mate rn11 l /can·c i l iodora. 
Paciente* 
Doci 1* 
Inmanente. 
Colaboroción. 

LO MllSCULINO, 

01Jreza. 
Fortaleza, 
R11cionalidad. 
Independiente. 
Paternal/autoritario, 
Inquieta. 
Rebelde. 
Trascendente. 
Competenci11. 

De esta manera, desde los primeros aNos, las niNas y los 
niNos aprenden a serlo. <23) Simone de Beauvior, ha dicho 
con qron claridad: • La mujer no nace, SE HACE • 

* Estas caracterlsticas hacen especialmente atractivas a las 
muJeres en ciertas romas industriales, donde el trabajo 
intensivo es determinante para obtener una alta 
productividad, 



El oprendizaJe de los 1·oles seJ:uoles, es cotidiano, y 
muchaY veces se da por medio de los Juegas, Ast, a los niNos 
se les darO un conJunto de Juquetes para reforzar aquellas 
coracterlsticas que se c1•een innatas en ellos; como la 
racionalidad, la dure~a, la agresividad, lo independenciai 
para ello les propar~ionan mecanos, pelotas, pistolas. Se les 

'tolero, cuando na se les estimulnn los Juegos calleJeros, por 
que es prPcisomente la calle, el ~reo p~blica, donde 
ef~cluaran su principal desempeNo. 

A las nit'f,1s, por el contrario, se les protegerd y 
proporcionaron, desde sus primeras dios de nacida, mut'fecas, 
<24> y mOs tarde otros pequeNos obJetos qt1e les condicionan 
un rol de actividades domésticas: cocinitas, pequet'fos platos 
y cubiertos, costuras, planchus y demos er1seres domésticos 
que moldearon en lo ni~o a lo futuro madre y ama de casa, 
por tanto se centro el Juego al hogar, nunca la calle. 

Por si esta determinacibn de la familia en la asiqnaciOn 
de los roles fuera poca, hay que agregar también la poderosa 
influencia que eJercen los medios de con1unicación, De tal 
suerte, que toda la industria cultural - como la ha nombrado 
Armar1d Mattelart contin~a la manipulación de los roles 
sexuales, buscando hacer mds eficiente la sociedad de 
consumo. 

El destino femenino segQn los medios de comunicación se 
define en cuanto o las necesidades masculinas hacia las 
muJeres ya en la versión reproductora de madre y esposa 
abnegada; ya en el modelo de muJer atractiva y seductora; 
atenta siempre a los deseos y fantasias sexuales del hombre, 

L~s revistns femeninas y masculinas, los programas de 
televisión y los anuncios, circunscriben el SER FEMENINO a 
estos dos voriontes, del mismo imperativo masculino: ~ las 
mu !l;?res UYQn l sientün gn, funcion Q.g, !..Q.§. deseos .l. 
pecesidodes de 19..§. varones. 

Por Jo nnlerior, es muy dificil que las niftas y los 
niNos se pu~dan salir de estos roles impuestos por el Juego, 
que prefiguran los roles productivo-reproductivo que Jugarón 
en la vida adulta, por que romperian las expectativas de la 
sociedad y el Estado hacia la familia. 



En ·sintesis, res~lt« que las niNas no nacen deseando ser 
n1odres y-qmos· de c~sci, sino que o través de la familia y la 
paderosa.influe~c~o ~e los medios de comunicación -industrio 
cult.ural;..;,-.· se" . reeloboro su función maternal y lo que se 
deriva, de ella para proponerlo como una cualidad 
exclusivamente femenin~, que.legitimar~ su estor y su ser en 
el· mun~9; 

2,2,3,· TRllBl\JO .DOMESTICO, ENl\JENllNTE Y REPETITIVO, 

•se va la vida, se 
va al agujero,como 
la mugre en el la
vadero.• 

Lean Cho.vez T. 

Simone de Beauvoir ha con1parado el trabajo dom~stico 
co~ los trabaJos del mitológico Sisifo; quien, despues de 
lograr llevar uno pesado piedra hasta la cima de una monto.Na, 
esto rodaba n11evomenle, y Sisifo iniciaba una y olra vez su 
traba.jo. 

Igual situación ocurre con el trabaJo dom~stico, yo que 
para lograr un adecuado funcionamiento del hogar hoy que 
efectuar un interminable n~mero de labores, una o varios 
veces al dio, todas los dios y o.Nos de nuest1·0 vida. 

El troboJo doméstico es un trabajo sin fin, 
amas de cosa o empleadas domésticas terminan 
trapear, sacudir, ordenar, lavar. planchar, 
miembros de la familia consun1en 6vidamente 
realizado; procurando nuevamente la realización 
actividades. 

pues apenas 
de barrer, 

cocinar; los 
el trabo.Jo 

de las mismas 

De aht que lo constante repetición de los tareas domés 
t.icas, convierto. al ama de c11sa, al igual que al obrero de 
una fhbrico, en un traboJador enajenado. 

4'1 



En los M11nuscritos econOmico-filosOficos de 1844, Marx 
seN.alo acerca de la relación entre el trabajo y la 
enaJenaciOn. 

•El obrero (el amo de casa> deposita su vida 
en el objeto; pera, una vez creada ~ste, 
el obrero ya no se pertenece a si mismo, 
sino que pertenece al obJeto,• (261 

Igualn1ente ocurre con el ama de cosa, quien deposita sus 
enerr1las en la l'ealización del tr,ibaJo domestico <27). Es 
deci1·, pie1·de su identidad, de.jo de ser Juana Pérez, para 
convertirse en la que eJecuta las labores del hogar, o en lo 
persanificaciOn del trabaJo doméstico, al menos asi parecen 
entenderlo los fabricantes de enseres dom~sticos (articulas 
electrodomésticos, alimenticios, productos de limpieza) 
quienes se encargan de propogandizor el ser de las mujeres 
al servicio de los otros, es decir como un D.Q. §!U: • 

Anuncios como •Ast limpias cuando viene mi mama o 
•!Julia! este sueter raspa •, lo muestran claramente, veamos 
cada ~tno brevemente. 

En el comercial 'ftst lin1pias cuando viene mi mama•, se 
repres~nto lo vida de un Joven matrimonio de la clase media. 
La mujer se empeNa en mantener impecable lo cocina, esfuerzo 
vano, por que aparece su marido, ataviado pulcramente, listo 
para salir a practicar tenis o cualquier deporte de raqueta y 
reclama o su muJe1· en tono por demas despbticot 1 Aai limpias 
cuando viene mi mama• 

Lu mu,jer se angustia moment~neamente, estd tan ocupada y 
tan convencida que su ~nico fin en la vida es manetener limpt 
sima su casa que no advierte que mientras que ella trabajo en 
el hogar, su marido puede salir tranquilamente o practicar un 
deporte. Pera el fabricante de productos de limpieza, aparece 
en la escena para salvar a la indefensa ama de casa y pueda 
cumplir con sus deberes ancestrales. 

De esta manero, se •soluciona• el conflicto, al usar el 
producto de limpieza recomendado por el televisor, y lo 
esposa tiene la casa •rechinando de limpia' cuando el marido 
y suegro llegan tranquilamente a comer. 
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En el anuncio de Julia, esta tipico orna de casa de la 
clase media aparece tiranizada por el marido y las hiJos 
quienes literalmente le avientan prendas de vestir por que 
raspnn; nuev11mente el fabricante de suavizador de telas viene 
a salvarla de la supuesta ineficiencia de su rol. Utilizando 
este prod•Jcto Julia •recupera• el coriNo de su familia. 

En los breves segundos que duran estos comerciales, se 
rei ter11 de manero Vit"\lento el deber rn 9g los mu.je res segó.n 
el patriarcado, en ellos se trota de legitimar la violencia 
contrn las muJeres, pues se les grita y desprecia por que no 
satisfacen las necesidades de Sll familia. Se insiste que la 
monera como deben 11ctu11r es siempre pensando en los otros, 
nunca en ellas mismas, de ahl el caracter enaJenado del 
traboJo don1~stico. 

Otro de los rasgos del trabajo dom~stico es su caracter 
de eJecuciOn aislada. En una oficir\o o en una f6brica todos 
los trabaJos est~n ligados uno al otro, en cambio el trabaJo 
domtstico principia y termina ahl. Se barre, se cocino o se 
laVtJ no en rel11ciOn de lo que h•1cen o produce1i los dem1Ls 
miembros de la familia. Aunque el seNor debe llevar limpio la 
camisa a la oficina, ~l no ve el trabaJo de su muJer en 
función del suyo, la obligociOn de la muJer es tener lo ropa 
limpia, el hogar impecable. 

Por otro lado, la fundamental en la discusión del 
trobnJo dom~stico como actividad femenina, es que el sistema 
industrial ha trasladado el caracter secundario/subordinado a 
la estructura laboral, en detrimiento de los muJeres como 
11solariadas. 
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CllPITULO 3, 

PllRTICULARIDllDES DEL TRllBl\JO FEMENINO, 



F'llRTTCULl\l:Uil\IJES [IEL tRlllJllJO FEMENINO REMUNERllDO, 

<. :_,-. ,''· -
Hemns !:it?N11l 11dO-c eO el' é:o.p:ltulo anterior 111 form•l en cñmc.i 

se articulo ~l ·pci~riorcddo y ~l. capitalismo, De esta monera 
al ingreGar: las _muJer~s ~l mercado de trabajo de las 
sociedades _capitali~tas, no _solamente adquieren lln lugar en 
lll p1•od11cci1~n en ·t~1nto_ as11lariodos, sino que su candicibn de 
m11Jeres d~termina· toda uno set•ie de particularidades en su 
desempRNo ·laboral lo cual analizaremos a continuaciOn, 

3.1. CICLO DE VIDI\ FllMILil\R, 

La Ca-p.1-C:idad reproductora de 1·1s m1.1,jerec.r. ho. servid1) deo 
ll;:cel~nt.P. prete:-1t.o p11r11 confin•1rl11s en el 6.mbito damOstico, 
f'Pl'O f~S IJO -hecho q11e el C1lpi'to\ismo h•l 11\0d.ifiC•:HiOr de m11nero 
ln1portqnLe, los relaciones sociales y fomilinres al 
1livers1l'icarYe m~s y m~s lo djvislón social del trobQJo. 
Asimismo, ol qe1lorali2nrse el 1·~gimen de producción mercgnlll 
St-! creon mcncr.ulns de tl'<lbtJ.,jo que se cansidero.n m•\s 
n~ec110.dos o m~u compntibles con l~s lobores quo 
l.r1uJicion11lmenl.r:.• desempt~N11n lo•=. m•1.jt•rr:.1s E~l1 Pl hog11r. 

Esta sP pued~ eJempltficor con el uector servicios, el 
ru•'1 co11ce?nt1•11 •1 1•1 mayor p11rte de 111 PEA f1-:-menir1t1 1 en el 
cuso 111:• Oll~stro ~1ols po1· desg1·ac:io lo huce E!n may1JT' medida 
c11mn empleodn dentro del servicio dom~stico. Asi tambJ~n es 
1111t<ll1le lu llorticipocibn de lns muJeres como maestros, 
unl'Prmnr~s o sec1·rtnrias, actividades q•Je por otro ltJ.do no 
l.1on~!ll ni pl 1lpbi1Jo recor1ocin1i~11tu social, ni la ren1unerociOn 
Pt:o111'>mic:rt qu1:i deher l•rn tener. 



, SegGn loR datos del IX"Censo de PoblaciDn (ll, en 1970, 
1h.;1 lr1 Pl'.'.:A de 12 1JNos y m•h-'ir t.r·obudoron 2, 564 762 en rd !:irJr.:t.ur 
+"";ervicius, de lu~ c11•:iles 1 43B 179 < 5/,,,1% > er•1n hombr1?Sr y 
1 · 126 503 < 43,9~ >_mujeres. En el sector de industria de 
tronsformaciOn labora~on 2 793 365, donde 2 323 352 
(83i2%) eron vornnes y 470 013 ( 16.8% l muJeres. Los 
diferencias ~n la rlistribuciOn de la PEA segón el sexo son 
muy· notobles. 

Coma observumos en el phrr(1fo anterior, las mujeres que 
tri-1b•1j•111, tombiéi11 lo h11cr;c>11 P•lT'•l 1•1 industri11, Sin err1b11rgo, 
como es el caso de las muJe1·es del sector servicios, las 
encontramos concentradus en l~s ramas industriales de poca 
in f'1·11ti•:)t.r1Jc tu rn t.ccnrJlOy "ic11, industri •IS q•u~ dema11d1111 
priorjtariamente un uso intensivo rle mano de obro, que de una 
ol 1. .. 1 C'lllfic•lciOn df .. 1 1 tr(lbü,jO .ind11stri•ll, •ldPm•\s los s•Jli:irios 
ot.r.tenidos por est.ls obrer11s son menores can respecto a los 
salarios pPrcibidus por los ho1ubres en labores similares. El 
hecho rer.ult•1 discriminatorio en tanto, q11e l1l~:> mu,jeres 
ingr~san n trobuJus clasificados como de poca especializaciOn 
y por lo tnn1.o merecen snlarios inferiores. 

No obstante e5to desiguoldnd, hay uno necesidad de las 
el tnl.IJL'res 

s1Jlario 
frtmi l j rj 

por· huscar trat10Jos ren1unerados para completar 
furuiliar, o bien por que ellas son las Jefas de la 

y tjenen a su cargo su manut8nci0n total. 

El ir1greso de las mujeres al mercado laboral estd 
~upaditndo en gran medida a su ciclo reproductivo, es decir, 
a lo que algunos denomin11n r:icJ.o de vida f•lmiliar : 



111 l-•1!·1¡11 tlP l +1 V 1 dq '11 1 1 \''1 l •I', 

11111.JPrf.~1." hn1:pn V•ll'111S l111Lr1Jd•lS 't s11l1d·1~~ 
11Hl merca11o 111ha1•al, es decir, tienen uno 
11ct.lv11lnd r.'l:CJnOmicft disconL.lnui.1 con 
i11~~r1·t1pcior1es hnbi1.ualm~rlle asociarlns como 
pun~os de cnmhio en el ciclo vital: 
cns'111111-111Lo, nnc.imiP11Lo del primP.r hi,jo, 
1111Jrt..itit1 clf_•I 1.)ltimo .. d !H~U~mo r~scul•lt'•••" 
(2). 

L_u p1·ucr·euc10r1, crianzn y cuidado de los hiJos 
cuns ic.ler11do c1J l tu ral y soc i11 lmnnte como una oc ti vid ad 
pril1.rit.•1ri11 de 111 mu,jer determina, en la sociedad capitlllista 
y µaL1•1arcal, su jngreso y egr~so en el mercado de trabaJo, 

l~e esta moner~, 1•esulta que por un lado se magnifica y 
rj Llrnliz11 el ser m11dres, pero en t.1s relaciones }QboriJ.les la 

- mci't.erni.d .. ~d es un - import•Jn t.e obst•~culo ptl.r•1 el ingreso o 
reingr~Ro de las m~Jeres al troba,jo. Bosta con ver l~ p6gina 
dt--- ofi?rttl!i ¡Jp cmp]Hoc, cl1:ci ln'' íJr•rn1t•~!i dli:irioFt n11cion1\l1~~:;, 

cfuí1cJ1~ •~s muy CCJm•l.n r..'ntont.ri:1r entre los requisitos 
i~dispensobles por~ ciertos empleos femeninos, el ser JOven, 
soltera (lo que debe entenderse como 'de pref~rencio sin 
htJos')! y 'bien presentada', 

El p~L1•1urcado capitaliotn 110 puesto en una situación 
conflictiva a miles de muJer~s que lrobaJan; quienes, a 
n1enurlo, no cumpl1!n bien s11 Lradiciunal rol de madres y amQs 
dri ctJ.su, por que ~us compa~eros y mnridos -cuando los hay
adcmós de no coope1·ar en las aclividades domésticos y cuidado 
dt•- l rl'!1 n íño~i, c•t rt:1rrm de r~mp 1 rH1, o bien s1.1s i ncJ rnsos son t.•rn 
H:-t111uos q11e l•Jc.:J 11111,jerf!s tic.1nen Qllf..> s11Jir •t buscar un solario 
(jUe de n1n11ern principal o complementaria sen 11n aporte al 

-jrtqt•Hnu romilia1· sin exentarlas de s11s obljgaciones 
ft1miJi~1·es y floméqtic~s. 
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Poi estas· dificultades para hacer compatibles sus 
debe1~es dom~sticos con el· comp remiso (Jdqui rido e11 el tr 11bajo, 
muchos Jbve'nes dejan sus trab11,jos remuner11dos al contraer 
matrin1011io-o bien con el nacimiento de sl1 primer hiJc. 

En el caso de que su conyuge o su condiciOn de clase 
burguesa les asegure una vida sin privaciones econOmicas, se 
olvidaran de sus actividades renruneradas; pero lo cierto es 
que miles de mujeres debe1·~n realizar algunas actividades 
para complementar los ingresos familiares, De esta manera 
reali~an activlda~es económicas marginas - t~rminos 
manejadr1s por el registro estadlstico oficial- tales cama lo 
venta de produc1.os elaborados por ellas mismas parn su venta, 
o b1e11, ln elaboraci011 o distribución de otro tipo de 
mercnnclas incluidas aquellos cuya venta se efectOa por cot~ 
logo. 

Lo cierto es que la portlcipación de lo muJ~r en el 
m~rc. 0 1do l11borul r.~s const•1ntt~, y11 sea de maner11 intermitente y 
n1arginal, o por estaciones o temporadas, como es el caso del 
ejercicio de trnhaJos agrlcolas y artesanales que solo 
realizan en ciertas époc~s del ario. 

El ser madre condiciona las fluctuaciones de la 
participaciOn de las mujeres en el mercado de trobaJo. La 
edad y nOm~r·o d~ hiJos, la infraestt·ucturu social que se 
ofrezco a las trabaJadorqs (por ejemplo, un namero adecuado 
rle estancias y Jo1•dines infantiles) asi como Jo integración y 
desint.t~gr11ciOn de l•lS fomili•1s n11111eros•1s son f'1l:tores que 
rh~tf~rrrnnan cómo y c•wndo reqres1111 l•l!i. muJercis ol trab•1,jo 
QS'1l•l1'Í•ldo. 
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Se ha encontr~do que algunas muJeres se reincorporan a 
sus traboJos de medio tiempo cuando ~us hiJos son lactantes, 
par que cuentan con ayuda familiar o institucional (estancias 
infn11liles>, o aón sin conta1• con estas ayudas, la necesidad 
ecanOn1ica 1(15 obliga a llevar co11sigo a sus pequefios crics, 
como es el CQSO de los vendedorQs ambulantes, las lavanderas 
u otras empleadas d01n~sticas. 

Otras muJeres regresan ol mercado de trahaJo cuando su 
Ol·limo hiJa i11gresa a la escuela, o bien cuando sufren la 
muerle o sepnraciOn de sl1s m~1ridos/compaWeros. 

Fu slni.f:!!:iis, l•:i posibil"id1·1d de IH1cer cump11tibles l11s 
oc 1. i vi d11d.,:s m11 l.f? rn•1lec,,;-do111est.ie11s con las responsob i 1 ido des 
de u11 1.robaJo remunerado, es el reto al cuol se enfrentan 
cotidion•.iment.e cientos de miles de mujeres en el m1Jndo 
con l.f.,impo1··~1u~o. 

3.~. DISCRIMINACION LABORAL, 

lül p~rece que la inferioridad de la muJer fuera una 
fatnli(fnrl l1iolbqlca que d'1lq d~qde Pl p1·ir1cipio de los 
t.h.1mpo•.;, s.111 r.mh11rg1J, en l•l SE~{)lltlc.111 mit1.id Uel siglo XX se h1J 
e~¡crilo uno ~bundante literatura que echn por tierro tal 
det1~1·mi11ismo biolOgico (3) al enjuiciar a las normns 
sociulus y cultural~s lo mismo que a la producción cientifica 
repeclo a ese mi1.a de la inferioridad de la m11Jer. 

To~o el cuestionamient.o o la situación de inferioridad 
snc1•d -·de f1H:to vivid•1 por l•1s m11,jerps- , se concreto en la 
nro11ni ..... 111:iñn riel ]IPc:enio ~ !.2 M11,jP.r t. tl J1es•l!..!:.9.l.l.Q 
µ1·uµuesto ~1ur la 01·n~ni:aciOn de Jas Nacio11es Unidos. 



En el a~a de 1975 fu~ declarado • A~o Internacional de 
J11 Mu.jer•, y con el s•~ inicio el Decenio, b•J,jo el lema 
'IGUftLDftD, UESftRROLLO Y PftZ', Proliferaron las declaraciones 
tendientes a lograr un trato y premoción social de las 
muJeres en ig,1aldad de condiciones al de los hambres, sin 
embargo, lo re,1lidad -producto de milenios de patriarcado
es muy distinta, Di~erencias entre el Jure (derecho> y facto 
(hecho), 

Todo el sistema capitalista patriarcal sustento su 
funcionQmiento en lo divisibn Jerarquizada de las clases 
socialesi el sostenimiento ideológico y la 
institucionalizociOn de la familia autoritaria-monog~mica, 
cuyo desmo1•onomiento aumento dio a dio la estadistica de 
los divorcios. 

Por tanto, un sistema 
desigualdad social y seHual, 
que conlleven n ln equidad 
igualdad entre los sexos. 

que tiene sus bases en la 
dificilmente propondró medidas 
económica o al logro de la 

Esto nltimo se puede advertir adn en manifestaciones mós 
inofensivas, por eJemplo, en unos cuantos a~os finalizar~ el 
siglo XX y en las ceremonias matrin1oniales aOn se lee a los 
cuntravenles la sexista •Epts·Lola de Melchor Ocampo • (4), La 
cartn data del siglo pasado y respondio a un modelo de 
relación conyugal •burgués• que en la actualidad no 
corresponde al nuevo rol que las muJeres desempeffan en la 
SOCiP.dad • 

r~ro lo m~s preocupante es que no obstante que desde 
1975, e11 nuestro pais, se elevo a rango constitucional la 
igualdud Jurldica entre el hombre y la muJer (5), la inferio-
ridad social de las muJeres se sigue perpetuando. 
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Uost•1 confront•Jr los d11tc11J referentes a hombres y 

mujeres alfabetizadas, de esta manera tenemos que en 1979 de 
los 10 856 687 analfabetos, 4 916 617 (el 45,3~ 1 eran 
hombres y el 5 940 070 (54.7%) eran mujeres. 

Estas diferencias en los niveles de escolarizaciOn entre 
hombres y mujeres tienen importantes repercusiones en los 
procesos de seleccibn e incorporación de las mujeres en el 
n1ercrldO de t1·ubaJa, ya que para ingresasr a cierto tipo de f~ 
bricd o empresa se pide como requisito mlnimo el certificado 
de primaria. Esta situaciOn elimina a miles de mujeres que 
no l1an lenido acceso a la educación elemental en nuestro pais 

Adem6s de surrir una d;scrin1inación laboral, las 
muJeres también se enfrentan a las diferencias salariales, 
asl la han de1nostrado Elson y Pearson, quie11es en sus 
investigaciones encontraron que la Industria maquiladora 
internacior1al pet·pet~u y pructica la difere11ciaciOn salarial, 
Estas autores conrentan que incluso si son hombres 
quienes reali=an ciertos trabaJos se les da automóticamente 
la cnleqorla d~ calificados, pero si los desempefion muJeres se 
les denomina semicalificados: 

1 Er1 términos abJetivos es rn~s adecuado hablar 
sobre los trabaJos que requieren mano de obra 
fócilmente ontrenable, m~s que no capacitada, 
Pero las categorlas de capncitacibn no se 
determinan en una forma puramente obJetiva, En 
los trabaJos particulares que se identifican 
como •trabajos de muJer" tienden a ser 
Llasificados como 'no calificados• o 
"semicalificadas• ; en tanto que los trabaJos 
técnicamente similares que se ide11tifican 
co1no 'trabajo de hombre' tienden a 
clasificarse como "calificados•, En grnn 
pnrte las muJeres no desempenan trabajos •no 
califjcadas• por ser las portadoras de una 
maria de ob1•a inferior: mds bien, las 
ocupaciones que realizan san 'no calificadas• 
porque la n1t1Jer ingresa YQ como portadora de 
m•1no de obr•l inferior '• (7) 
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Lo revolucibn industrial y el consecuente desarrollo 
tecnolOgico han pu~sto en una situacibn de igualdad o d~ 
equiv~lencia a la fuerza de trabnJo masculina, femenina e 
incluso in9antil, en el proceso productivo, ya que a 
instancias de la innovaciOn tecnolOgico es perfectamente 
sustituible lo fuerza flsica masculina; sin embargo, el 
sistema social, al fin patriarcal, inferioriza a las mujeres 
en el mercado de trabajo a partir de div~rsos mecanismos, 
como son el ingreso a actividades tipificadas como •trabaJos 
femeninos• y a trav~s de los salarios. 

La igualdad entre los sexos dentro del proceso 
prod~ctivo, lograda por la revoluciOn tecnolOgica, fué un~
sit1J1lcibn que los empresarios del siglo XIX advirtierori 
tempranamente, alertados por las luchas de las obreras para 
logr1..1T' plena retribucibn Srllarial, veamos el eJemplo 
s~gu~entet 

'Andrew Urer empresario, escribia en 18351 
1 la~ mujeres en las fóbricas tiene~ en.gene~~! 
salarios mucho m4s b~Jas que los ~e. l~s 
hom~r~s~ y por es_to S!e l_es ha c~mpa~ecido¡, ____ _ 

- simpGti-a ifuiz-.\s injUStQ puesto que el-- -baJO -
precio- de su tMbaJo aqui tiende a ho1cer -, de-
los toreos domesticas su ocupocibn mas 
provechosa asl como las m~s agradable~ e 
impide que el taller las tiente a abandon~~ el 
cuidado de sus hijos,• <B>, 

En lo decl11racibn anterior obse1•vamos que el hombre 
burgu~s no salo defiende sus intereses de clase, al~ buscar un 
permanente ahorro en el pago y repri~icibn del capiial 
varioble: sino que reitera el car6cter subordinado de las 
muJeres; asigndndoles como tarea principal el hogar y los 
hiJos. De esta manera las muJeres obreras, ademds de 
realizar un doble trabajo, perciben un salario inferior al de 
sus compaNeros obreros. 



En el mismo sentida, las cambias 
Segunda Guerra Mundial en la organizacibn 
son un ejemplo de cOmo las diferencias en 
trabqJqdores, ~sl como la dist1•ibuciOn 
menar Jerarqula# r~n un mero ardid, 
d~n1inacibn de las mujeres. 

generados por la 
social del trabaJo, 
los salarios de los 
de los empleos de 
para mantener la 

1 En efecto,los oficios femeninos siempre estQn 
peor pagados y desvalorizados, incluso cuando 
son cualificados. Esto queda ampliamente 
demostrado si recordamos que durante la 
Segunda Guerra Mundial, las muJeres tomaron 
las riendas de la industria, mientras los 
t1ombres fl1eron al combate, lo que demuestra 
que eran altamente competentes, sin embargo, 
cuando regresaron los varones, ellas fueron 
recluidas nuevamente en sus hogares. Lo que 
indica que el capitalismo practica la 
infet•iorizac10n sistematica de la muJer '• (9) 

Otro de los falsos supuestos que pretende Justificar la 
inferioridad laboral y salarial de las muJeres, es que su 
sQlario es complementario, al obtenido por el Jefe de la 
fan1ilia, que segün el caso puede ser: el podre, el hermano, o 
el esposo/campaNero de la troba,jodora. 

bg clJestitm Q.g f...Qru!.Q rodica gn ™ 1.2 fuerza de traba.lo 
femenino independientemente 9g fil! capacitación Q 
dh-.onnibilidnd ~§.!!adiestramiento tieno !!!!. valor liQSi9l 
infe1·inr g l!! masculina 

El salario femenino, como un ingreso familiar 
complementario, se enmarca en la concepción tradicional de la 
familia monogbmica,donde la responsabilidad de la manutención 
de la esposa y los hijos radica en el hombre como Jefe de 
la familia. 
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Sin embargo, la crisis de lo familia y del sistema 
capitalista ha demostrado que un nómero significativo de 
muJeres solteras o casadas se respon~obiliza del 
sostenimiento económico de sus familias, convirti¿ndose en 
Jefas de famili•l• 

Lo cual constata por otro lado la discriminación laboral 
de las muJeres como un mecanismo para dominarlas y 
controlarlas en el mercado de trabajo. 

Estos controles de la fuerza de trabaJo femenina en el 
mercado de trabajo pueden observarse cuando las mujeres son 
despedidas de sus empleos, pues la desocupaciOn femenina no 
presenta las mismas consecuencias sociales que la cesantia 
masculina, ya que el On1bito natu1•al de las muJeres segQn el 
patri11rc:ado, es el ser am•1s de cas•l, madres de famili•l y 
dependientes ec1mOmicas !lli, los ~, sean estos maridos, 
pudres, hermanos o hiJos. De esta forma se cierra el circulo 
familia patriarcal y sistema capitalista. 

3,3, HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

'La sexualidad de la mujer oscila 
entre la maternidad y lo prasti
tuciOn. • 

Herbert Harcuse. 

Lo sociedad potriorcol parQ poder perpetuar y mantener 
el dominio de los hombres sobre las mujeres, se vale de una 
serie de mecanismos de control, uno de los cuales, es el 
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hosti.qq.!!! .. ifilli2 ~' a troves del CU'Jl uno o varios hombres, 
profieren frases y/o realizan acciones violentas cuyo coso 
extremo es la violaciOn, con o~Jeto de intimidar y dominar a 
una o varias muJeres. 

El hostigamiento sexual, como practica sistematica, 
tiene la f11nción de reiterar el carócter de dominadus (10) 
que las mu,jeres tienen baJo el patria1•cado existente a lo 
largo de la histo1•ia o partir de la descomposiciOn de la 
comunidad primitiva. 

Como hemos analizado en p6rrafos anteriores, ~l 
sometimiento y confinaciOn de las mujeres se logro cuando se 
les eMpropiO brutalmente el control sobre sus cuerpos (11), 
cuando su sexualidad se circunscribiO a los estrechos limites 
de la n1oternidod o la prostituciOn en el régimen esclavista. 

A la mu,j<?r se le red11ce, entonceg, a un mero receptóculo 
~e los necesidades masculinas en su doble modalidad: el 
hombre usa el cuerpo femenino para trascender al reproducirse 
y df:lspos11 a la mujer, c11ando legitima el hecho. O bien, le 
paga una cantidad monetaria determinado para procurarse una 
efime1•a y aparent~mente satisfactoria eyaculaciOn. 

En la crOnica que Ca1•los Monsiv~is hace de lo puesta en 
escena de NANA por Irn1a Serrano o principias de los attos 
70's, Mansivbis cito la siguiente frase, que es ilustrativo 
de cOnm •llgunos prostitut1Hi Sf~ 1Jsumen coma objetos 
sexunl~s. NANA en la versibn libre de Serrano exclama: 

'Todo la vida no he sido n1as que un retrete 
donde ~sos vienen a saciar sus inmundicias.• 
(12), 



Esta visibn de la sexualidad de la mujer es 
dicatbn1ica y ena,jenante t~nto pora un sexo con10 para el otro; 
ya que lo posibilidad de untl relación erOtico-espirituol 
plena es pr&cticamenta imposibln dnntro de tal vi~iOn, pu•• 
si el hombre ~oncibiera o las mu,Jeres como seres humanos, es 
decir, como sus s~meJontes • como sus camaradas en una 
situaciOn de igualdad, lo relociOn serta enriquecedora paro 
uno y otro de los participantes. · 

Lo sistemotizaciOn ideológico acerca del comportamiento 
diferencial entre los sexos, queda expresado en lo que se ha 
dado f.m llamar doble mo1·01 Sl~Nual, que no es otra coS•l que la 
existencia de dos cbdigos de conductg diferenciales, para 
sancionar do diferente y desigual manero el comportamiento 
masculino y el femenino. Donde los mujeres son las 
principales afectadas, yo que el mundo masculino las 
circur1scribe a dos categorias: o las muJeres ªbuenos• a 
quienes se les permite utili=ar casi exclusivamente la 
se:-a111li1h1d c:on fines de procrencibn, l'eprimiendo todas sus 
necesidades sexuales, y las otras mujeres, 1 las malas•,a 
cpJienes cat11logcn como •prostitutas•, 'locas•, 'fdciles•, es 
decir califican asl a los que eJercen o pretenden eJercer su 
sexunlidad fuera de los estrechas limites de la institucibn 
runtrimonial, aquellos que se Qrriesgan a caminar solas por 
}Qs calles y por la vida. 

Sor Juana Inés de la Cruz, quien padeciO en carne 
propio lo doble n1orQl sexual, se rebelo contra ella optando 
por ~l retiro conventual, lo que le permitiO la realizaciOn 
de sus ir1quietudes intelectuales. En su poesio hay una 
den11ncin de este doble código que sanciona la conducta 
mr:isc•tlina por un lodo y la femenina por otro. 

1 Siemf>re tan necios anddis 
q11e con desigual nivel 
a u11a culpbis por cruel 
y a otra por fhcil culpdis. 

Pues cOmo ha de estar templada 
lo que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrato ofende 
y lo que es f,\cil enf11d11'? • <14) 



Allnque este rudimentaria esquema sobre la sexualidad 
hun1ana se ha ido modificando lenta y desigualmente a 
instancias de la participociOn femenina en el mercado de 
trabaJo y de la rnvolucibn sexual propiciado, entre otros 
cosas, por la tecnologia anticonceptiva. En lo mente de 
millones de hambres todavla subsiste la cor1cepcibn seg~n la 
cuol lns muJeres sblo pueden ser de dos tipos: vlrgenes
madres o prostitutas-prostituibles. 

Tanto en una como en otra categoria, las muJeres 
solamente son valoradas como ob,Jetos sexuales, en esa 
conceptualiz1J.cibn patriarcal de las muJeres, no se contemplan 
paro nada las capacidades laborales e intelectuales, es 
decir, su condiciOn de ser humano,~ reducido al !!Z.Q. ~ 
tl !,t_ombre quiera darle g .§..!! cue1•pa :t. particulQrmente g_ áY. 
vnqina, 

El hostigamiento se>:uul aparece entonces como un 
mecanismo por el cual, los hombres les reiteran a las muJeres 
su corhcter de sometidas a la voluntad masculina, pero 
tombikn es ur\ mecanismo que encubre el deseo atemorizado y 
culpable que los hombres sienten por l~s muJeres. 

En lo llrica mexicano hay ur10 gran cantidad de canciones 
cuyas letras hablas del hostigamiento sexual eJercido 
cotidianamente en lo sociedad y de los castigos eJemplares 
que SLlfren las rebeldes, es el caso de •Rosita Alvirez•, a 
quien le costb la vida desafiar el poder masculina y 
fami li11r: 

1 AR0 de 1900, presente lo tengo yo/ en un 
barrio de Saltillo, RosiLa Alvirez muriO / su 
muma se lo dec-W.Rosa esto noche no salgo.si 
M~ma no tengo la culpa que a mi me gusten los 
b~1iles/ HipOlito lleqO al b~ile y a Ro~o se 
dirigiO / Coma era la mhs bonito Rosita lo 
desairo /Ect1b m(1no a la cintura y ur10 pistola 
sacb / Y o lo pobre de Rosita nomAs tres tiros 
le di<'> 
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Tambi~n en el cancionero mexicano hay ingeniosas 
advertencias tales como: ªMarieta, no seas coqueta/ porque 
los hombres son muy malos/ te ofrecen, muchos regalos/ y lo 
que dan son puros pnlos•, Como se observa en los canciones 
populares se manifiestan los diversos grados de violencia 
padecida por las muJeres. 

En el hostigamiento sexual se reviven los mitos acerca 
de la muJer como fuente de pecado, de placer culpable, tan 
propio del feudalismo en tanto manifestociOn cultural. 
Pareciera que en cado frase o acto procaz que sufre una 
muJer, se la estuviera castigando por la tentaciOn a que 
sucun1bi6 'Eva pecadora•; y que le cost6 a la pareJa original 
la expulsión del paraiso, seg~n la mitologia Judea-cristiana. 

El hostigamiento sexual es una próctica an1pliamente 
difundida en la sociedad contemporhnen, retroalimentada por 
toda la propaganda consumista y discriminatoria; ya sea en la 
'inocente• publicidad de producLos y enseres domésticos, ya 
en l1i viol~ncia de la pornogrof ia 

El asedio sexual es a5imismo un elemento que interviene 
en las relaciones laborales de las muJeres dentro del 
mercado de trabaJo. Es decir -s&g~n la ideologia patriarcal-, 
en la medida en que la mujer nace y crece lo t1ace en funcibn 
de las necesidades masculir,as. Asi, cuando las muJeres 
ingresan al mercado laboral, en muchas ocasiones se antepone 
su condicibn se:~ual a su capacitacio\n laboral. Es muy coman 
~ncontrar en las póginas de avisos, ofertas de trabajo donde 
se menciona al atractivo, lo presentación, belleza y 
Juventud, como requisitos antepuestos a la preparación y 
eficiencia en determinados ofrecimientos de emplea para 
la muJer. 
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Esto, que es el inicio de la experiencia laboral, se 
con-vier-te en una constante amena:::a para conservar o meJorar 
su situación laborol. Las muJeres deben aceptar invitaciones 
esporadicas o sistematicas ya a tomar un café o una copa, o o 
ir a un hotel con Jos Jefes inmediatos. 

En la elaboración de nuestro traboJo resulta relevonte 
discutir con cierta profundidad la problem6tica del asedio 
sexual, ya que en una de las fóbricas estudiadas, se utilizó 
el hostigamiento como una forma de intimidación politica 
entre las trabaJadoras m~s concientes y combativas, a quienes 
se les presionó para que modelaran la ropa interior que ahí 
se fabricaba, bajo amenaza de despido. 

Par otra parte el hostigamiento sexual y la violación 
son utilizados muy frecuentemente como una forma de tortura 
entre las presas politicas de diversas partes del mundo. 
Durante la guerra de Vietnam o en la larga trayectoria 
militarista de Sudam~rica o ~un e1l México, las muJeres sufren 
est~ tipo de represiOr1 politica. 

A manera de eJemplo, a continuación transcribimos una 
part~ del testimonio de la meHicana Bertha Alicia LOpez de 
Zazuet•1: 

•Las primeras veces que me sacaban con los 
oJos vendados para interrogarme,sentio que !!!!! 
tocaban todQ el ~ al pasar por un pasillo 
1•epleto de agentes.Todos me manoseobon,decion 
groserias y se retan a corcoJad~s. lo que 
me hacia sentirme humillada y llena de 
indignación e impotencia.• (15) 



El considerar al hostigamiento sexual como un elemento 
catidlnno on la• rwlociones laborales de los muJeres, ho~tn 
hoce pocos 'lV\os consti tul a, paro inuchos, una extravag,1nc ia 
publicitario de los feministas; por fortuno, lo realidad ha 
empuJado a un narnero cada vez mayor de trabaJadoras a 
catalogarlo como algo incorrecto, indignante y que las ha 
llevado a mostrar el valor para denunciarlo. 

Las cosas comienzan a cambiar para las muJeres. La 
ConfederaciOn Internacionl de Organizaciones Sindicales 
Libres CCIOSL), elaboro un documento que servir~ a todos los 
Sindicatos afiliados para tener una gula de lo que es el 
hostigamiento sexual en el trabaJo, el documento señala: 

•El hostigamiento sexual es una forma de 
persecuciOn en el lugar de trabaJo y abarca 
una an1plia gama de insinuaciones sexuales 
indese11d11s como un contacto flsico 
innecesaria, rozamientos o palmaditas; abusos 
verbales deliberados; invitaciones impódicas y 
comprometedoras; uso de pornografla; demandas 
de fovo1•es sexuales y agresi6n.• C16) 

En lo anteriormente expuesto, advertimos que el 
t1ostigamiento soxual es una pr~ctica persecutoria e 
intimidatoria que sufren los muJeres muy frecuentemente en 
sus cent1•os de trabaJo, y que esta próctica infamante a 
men11do determina su ingreso, pern1anencia y promoci6n en el 
mercado laboral. 

Sin embargL, plantear que la muJer es una vt_ctima 
indefensa en todos los cosos seria un andlisis parcial, ya 
que basandonos en otros estudios C17) hemos observado que a 
través de la familia y los medios de comunicación las mujeres 
l1an internalizado una visión enajenada y utilitarista de su 
sexualidad, de tal manera que en algunas ocasiones son los 
propias muJeres, quienes consciente o inconscientemente 
propician y utilizan ese hostigamiento para ingresar, 
pern1anecer o ser promovidas en el empleo. 
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FinQlmente rem(1rc1Jre111os, tl ~ ~ l•lS 1nu.¡eres Q! 
trab1J 1!0 g.z independiente @ Clrnlguier gr11tificaciOn sexual 
p1Jra los emplr.rndores, Q.Q..I:. :t..9J1.t..Q tl hostigrJmientD sexual g§. 

!!!!.Q flagrante violación Q los ~ humanos de las 
mu.le res. 
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4, Uno de los parrofos mas significativos de lo Epistola de 
Melchor Ocampo, selala lo siguiente: 

•EJ motrin1onio es el ónico medio moral de fundar la 
fnmilia, de conservar la especie y de suplir las 
impet·fecciones del individua que no puede bastarse a si 
mioma p•1rn llegar o la perfoccibn del g~nero humane. Esta 
no existe en la persona sola, sino en lo dualidad 
conyugol. Los casados deben ser y seran sagrados el uno 
para el otro, a~n n16s de lo que es cada uno para si. El 
hambre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor, 
y la fuerza, debe dar y dar6a la mujer protecciOn, 
alimento y di1·ecciOn, tratóndola siempre como la parte m~s 
delicada sensible y fina de si mismo y con la magnanimidad 
y ber,evolencla get\erosa q11e el fuerte debe al d~bil 
esconcialmente cuando este d~bil se entrego Q ~l y cuando 
por la sociedad se le ha confiado. La muJer, cuyas 
pri11cipales dates sexuales son la abnegaciOn, la belle=a, 
la compasi011, la perspicacia y la ternura, debe dar y doró 
Ql marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y 
const~.jo, t1·ot6ndale siempre son la venerociOn que se debe 
Q lo persona que nos apoya y defiende. El uno y el otro 
se deben y tendr~n respeto, deferencia, fidelidad, 
confianza y ternuro y ambos procurar6n que lo que uno se 
e~pe1·~ba del otro al unirse can ~l, no vaya a desmentirse 
con la uniOn. Ambos deben pr1ldenciar y atenuar sus faltas. 
nmbos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua 
co1·rección de sus defectos, •l 111 suprem11 maqistruturo de 



padres de familia, para que cuando lleguen a serlo, sus 
hiJos encuentren en ellos buen eJemplo y una conducta 
digna se servirles de modelo. La doctrina que inspiren a 
estos tiernos y amados lazos de su afecta haró su suerte 
próspera a adversa, y la felicidad o desventura de los 
l1iJos, ser6 la 1·ecompensa o el castigo, la ventura o lo 
desdicha de los padres, La sociedad bendice, considera y 
alaba a los buenos padres,por el gran bien que hocen ddn 
deles buenos y cumplidos Ciudadanos, y la misma censura y 
desprecia debidamente o los que por abandono, por mal 
entendido o concedi~ndoles tales hiJos, Por Oltimo, cuando 
la sociedad ve que tales personas na merecln ser elevadas 
o lo dignidod de podres, sino que sOlo debion de hober 
vivido st1Jetas a tutela como incapaces de conducirse 
diqnamente se duele de haber consagrado con su autoridad 
la uniOn de un hombre y una muJer que no han sabido ser 
libres y dirigirse por si mismos hacia el bien.• Tomado 
de ~ .!1.e.. M•1t.rimonig mencionado a contrayentes por el 
Gobierno del Estadc de Mexico. 

5. En el articulo IV Constitucional, se estipula lo siguiente: 
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.E.!lJn.il.ip , M lm ic o , 1 '/ 8 () , 
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l!!!:! .. J.!U> Ed. Fontam11ra. lera. Edición. Barcelona, Espa~a. 
1978. pg. 137. 

73 



10. Kole Hillet, pura su a11hlisis de lo dominacibn femenina, 
utiliza la siguiente definición que HaH Weber hace acerco 
d1il dominio: 'El dominio, como sinónimo de poder, es 
decir, la posibilidad de imponer la voluntad propio sobre 
lo conducta de otras personas, puede manifestarse en los 
mas diversas formas•, El hostigamiento sexual serio 
entonces uno forma de do1ninacibn patriarcal, Cffi, Hillet, 
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12. HonsivOis, C•J.rlos, fu!!.Q.r Perdido, Ed, SEP/Col. Lecturas 
Mexicanos. Segunda Serie. M~xico. 1986. pg, 310. 
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el 11111or entre l•l p•Jre,jr1, t.endt··~ una plenitud sustentada en 
lu comunión de cuerpos y almas, y la coincidencia en los 
proyectos polltico-existenciales de coda ur\O de los 
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17. Esla situación se ha detectado en el estucjio realizado por 
Luna Martinez América. Las Obreras de la Industria 
f\limental'iq dt~ TtJllJca. """'FQc~eHuiñOnidodes, U,/11,E,H,, 
1987, En imprenta. 
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CAPITULO 4, 

f'ARTICIPAcÍoN ni< [.p;'> MANÓ DE 'ooRA .. FEMENINA 
e INDUST~Í.ALIZACION IIE. T.OLUCA LERHA, 

EN LA 

4 • 1 o INDUSTRIALIZl\CION Y MANO ItE OBRA FEMENINA, 

Para poder explicarnos cuales son los principales causas 
determinantes en el ingreso de la mujer a la industria 
mexicana en general y a la de Toluca-Lerma en particular, es 
necesario iniciar con la mencibn asi seo de manera general, 
lou coracterlsticas del desarrollo del capitalismo en nuestro 
poi s. 

En el ~ltimo tercio del siglo XIX, el Estado Mexicano dib un 
import(1nte apoyo a la inversibn extranJera pues tenia la 
clara intenciOn cJe industrializar al pals, co1no la vio m~s 
segura de alcanzar el progreso y la modernidad. Sin embargo, 
no es sino hasta el periodo comprendido entre 1930 y 1940, 
cuando se presentan un conJunto de acontecimientos internos y 
externos: que favorecen el establecimiento de los bases del 
desarrolio capitalista mexicano. <1> 

Entre las causas externas, destaco de manera importante 
la crisis del 29, a~i como la reorientaciOn ~conbmica del 
mundo capitalista para la guerra; estos eventos propiciaron 
que ~n los p(1ises subdesarrollados o dependientes ocurriera 
•m proceso de sustit•1cibn df-:i import•lCianes, es dec r, de ser 
paises t•·adicionalrnente agroexportadores pasaron a ncorporar 
Rn 6U comercio exterior no solo materias pr mas sino 
productos manufactur1.1dos, C2> 
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., . --.. . .. '.·) .. ·· ... ";';'.::::.: __ .-:: 
En el nivel interno.se .dib.Íi1 .cons~ÜdnciO~· del. 

Est<1do Mexicano ·a 't.r<1vt.s': de· o.in' ¡iroyeétó populist<1 
e ri st<11 izado: con· :eLCa rderi fsmcí ·,:<.3 >.'.' 

• ., ,;,_: ": ;" ,'' , . _t ' : ;'.'. .:_ ·.~ ·.; 
'~: ,-'~·i."·:1::~-,~~·::~ {i~}. ;.',L.'\>'''.-':·~ ,\.•·.-;· .· 

··::·.:·, <¡·· "'·,\ 

Ba,Jo .ei' galii.'iir~·;;.ci,; L~~~;a · C·~rdenas, se don los 
bases ... para .. ··':,.;i.. desarrollo del capito.lismo industrial 
pa_rticularm_~.i:lte ·~~ .~.artir de los siguientes aspectos: 

1, Lo politica de nacionolizocibn de recursos, El 18 de 
marzo de 1938 se instituye Petrbleos Mexicanos, 
luego de la eHpropiaciOn petrolera vla indemnizacibn 
de las companias extranJeras. Lo mismo ocurre con 
los Ferrocarriles. ANos mas tarde, son loo empresas 
nacionales y ewtranJeras quienes se beneficiorion 
ampliamente de estas medidas pues recibiran tarifas 
preferenciales por estos servicios. 

2, Instrumentación de l•:i 'Reforma Agraria•, consistente 
en a) Por un lado es imprescindible implementar la 
produccibn de materias primas paro 1(1 industria pues 
e~ este rnnglbn econbmico el prioritario, sey•).n el 
modelo de desarrollo adoptado por la estructuro de 
poder Ctal cual queda evidenciado por la experiencia 
de la Comarca Lagunera, Nueva Italia y Lombardia, 
productor11s de algodbn), Y b) La 
proletorizaciOn del campesino, en su doble modalidad; 
ya con10 asalariado agricola; o bien como inmigrante 
urbano i11gre~ara al mercudo de t1•abuJo ofr~cido por 
la naciente industria, C4) 

3, Lo corporalivi~ociOn del movimiento obret•o, es decir, 
en ~l Cardenisrno se centralizb la activida1t sindical 
bü,j11 l•l hegemor1l•1 y corrupcibn de 1•1 buracr~1cia 
impuesta por el propio Estado. Una condicibn basica 
para asegurar el control absoluto de la clase obrera 
fué no solo lo referPnte a la contratación y 
n1antenimiento de los salarios baJos, sino la 
despolitizaciOn del proletariado mexicano, lo cual 
asegu1·0 all11s ganancias a la burguesla nacional y 
entran.jera. (5) 
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4. La fundaciOn del Instit.u·ta Politecnico Nacional, 
respondió claramente a 1~ nece~idad de preparar 
Cltodros tAcnicos -que con un buen nivel ucadémico
aseguroran la eficiencia y productividad de los 
procesos de producciOn demrrndados por la naciente 
indltstria. En los inicios de esto Institucibn los 
alumnos fue~on reclutados de entre el proletariado 
campesino e industrial. 

Al finalizar la Segundo Guerra Mundial, al mismo tiempo 
que or:urre un reparto del mundo entre l•1s potenci11s 
tri11nfantes, se verifica un in1portonte cambio en la división 
in·Lernocianal del trabajo, de ésto manern los paises 
dependientes se insertaron en la economio mundial a través de 
las trasnacionoleG, es decir, comenzaron a proliferar 
industrias extrQnjeros en los propios paises, con obJeto de 
satisfacer un mercado local de bienes intermedios. 

1...-1s vent.~1.j•is p111·a invert.ir en Mé~{ico a partir de la dé 
cada de los aftas 40's e1·an m1~ltlples, la existencia de una 
'1bun1l~nte ma110 de obra y su consecuente abaratamiento, asi 
como l1l e::istenci•J de 1Jn Est.Jdo Proteccionist11 par•l los 
qran1tes inversionistas nacionales y extranJeros quienes 
recibieron desde excenciones hasta d~scuentos importantes en 
lo 11ue se t•efiere a las tarifas fiscales; precios 
pr~fHrer1ciaJes d8 combustibles y transporte pOblico, usi 
como l~ c1•eacibn de grandes emp1•esas p~blicus que resolvieron 
las necesidades de insumos a bajo costo para la industria sin 
mencion11r el control sindic1Jl y de los salarios. Estos 
t1~ct1os convirtieron a México en un pats de gran atractivo 
r>ora los inversionistas. 

Al generQrse una infraestructura industrial, se abre al 
mismo tiempo un mercado de trobaJo no solo para los hombres, 
sirio también para las muJeres. 
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Al observarse la informacibn eYtadistico, en lo 
referente a ln toso de porticipaciOn de la P.E.A. femenina; 
de 1930 o 1970 <ver cuadro 4.1.1 tenemos que lo tendencia de 
la P.E.A. es ascendente, sobre todo en la década de 1940 a 
1950, donde el incremento de lQ tasa de participación alcanza 
un_ 841., 

En el periodo de 1950 a 1970 ocurre un estancamiento, ya 
que la tasa de participaciOn de 1950 a 1960 registra un 
18.0%, mismo que se mantiene para el periodo de 1960 a 1970, 
to.l como lo muest.1·11 el gró.fico no.4.1. Sin embargo, la tasa 
de participaciOn femenina vuelve a aumentar de manera 
significativo, entre 1979 y 1980, periodo en cual se verifico 
un incremento del 49.7X. 

Un fenOmeno similar ocurre con la P.E.A. femenino de 
Toluca/Lerma del mismo periodo, el grafico 4,2., corrobora 
que la tasu de participaciOn de la P.E,A. femenina, tiene una 
evolución ascendente Cver cuadro 4.2,), 

Ahora bien, creemos que la apertura de un mercado de 
traba.jo poro la industrio, el comercio o los servicios, no es 
la Onica razOn que mueve a las muJeres a procurarse un 
solario. 

En los capitulas precedentes nos hemos ocupado de 
discutir lo probleíl1~tica del trobaJo femenino a partir de su 
vinculacibn directa con la reproduccibn de la especie; y toda 
la complejidad de aspectos implicitos en el hecho de que las 
mujeres busquen o tengan la necesidad de conciliar su rol 
reproductivo con su actividad productiva, De lo que 
concluimos que much11s mu,jeres se incorporan al trabajo 
remunerado porque necesitan hacerlo, para sostenerse ellas 
111ism(1Sr o porque el salario del Jefe de la familia no alcanza 
para sntisfacer las necesidades del nücleo familiar. 
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CU/lüRú 4.1 

lYOLUCION 0[ l/\ POIJL/\CION TOTAL, P.E.A., T,,S/I DE /ICTIVIDAD, To\S,\ DE P/\RllCIPt.CIOON PJ;? SEXO. 
ESTllDOS UNI DO:J MEXIC/\NOS, 1930-1900. 

:~.\p¡\CT(RJSTIC/\-p.i"93_o ___ l94o _J ll1filL___l C9E.O ¡__ 1970 19SO __; 
'POBLAclüilTÓTA-L - ((552, 722-t.-l 9, 653,552 ¡25,791, o 17 :-34;-923-;-129, 4&, 2Z5, 2S8--67:-3"az-:-5s1 i 

1 ' 
: • 1 ' ¡ ' 

POB MASCULINA .

1 

6, 119,004 i 9,695, 767 : 12,%9,935 17,415,320' 24,065,614 33,2iló,995 
1 1 ¡ 
POB.fE11EfllNA 1 6,443,716 9,957,765 1 13,094,082 17,507,609: 24,159,624 34,095,5Ci6 

1 PEA. TOTAL 1 5, 150, 667 5, 658, l 15 . B, 345, 240 :32, 016 12, 955: 12, 955, 057 22, Oü6, 064 
1 1 1 

&!PEA.FEMENINA 238,558 432,457 1,137,646 ! 2,035,293 2,420,257 6,141,278 

1 P.ZA. MASCULINA 4, 912, 109 5, 425, 656 7, 207, 594 1 9, 296, 723 1 O, 534, 00 15, 924, 606 

TASA DE ACTIVIDAD 
íEMENINA (%) 

TASA DE f\CTIYIDAD 
MASCULINA(%) 

TASA DE PARTICIPA· 

2.62 

60.5 

4.3 6.7 

56 55.6 

11.6 33.3 18 

53.4 44 48 

¡CIDN FEMENINA(%) 4.63 7.4 13.6 16 18.7 28 1 

¡TASA DE PARTICIPA- 1 
CIO!l MASCULlllll ('lb 95.36 92.6 86.4 82 . 81.3 72 _j' 
L_ i 
fUENTE: llen,usan/Tan~eloon: ~ IL~ Wlliaa:l Wn!:al. ln3titulo Nacional de Estudios del Treba)o. 

llclu•liZ1ldo a 1980 <""base:~WA!IWi.tl¡ Ecgoómjcca ¡¡ S!iill1.J P!Jí ÜlllJ1illl fedmol!YJ Ed. S.P.P. N¿xico, 1981. 



GRAFICA -4.1 
TASA DE PARTICIPACIOIC DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR SEXO• 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 1930-1970. 
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cur,or.o Ho. 4.Z 

lP"Jl'.~~!il'!.'Ut!JUb rtm!!l'.l[.Y!;O'.!J!ll 1!.:1.tlJGJll:m~il!m!ll\1[! ~0\7.ü 'í/ 'irtiillil 
PlJ ti'i):'.:"'JO:!:JT~!l'n1::J r'.!l::l ~r¡>,;!!J. 'ii.i11llftíln~"~~m. u i::m:?J" u r:JGJ(!J. 

líll lll:l,-1.LRtlA ror.f.,'.CION P.E.A . T.\Si\ Pt.RTICIPACION 

.. .. ·-·---·-··------·-·-
1930 IOS,.106 34,017 
Hombres 52,203 32,203 94.66 
Mujeres 53,203 1,814 5.34 

1940 115,262 35, 793 
Hombres 56,518 31,912 89.16 
Mujo roa ~0,744 3,001 10.84 

1950 138,642 44, 772 
Hombres 66,607 37,024 82.70 
11uJcris 72,035 7,740 17.30 

1960 103,047 59,0SB 
Hombres 90,652 46,363 77.45 
Hujoroa 93,195 13,495 22.55 

1970 275,324 74,014 
llombres 135,009 56,940 77.00 
Hujeres 140,235 17,074 23.00 

1980 u 414,290 131,171 
Hombres 201,062 (1) 
t1ujerca 212,428 ( 1) 

fUUITE: neuelar fo do lndu~trla y Comercio. Dlreccl6n General da Estadhllca. 
IX Cenoo de Pob1oclón, 1970. Estado de México. 26 de Enero de 1970. 
Héxico, O. f. 1971. 
X Censo de Población u Viviendo, 1980. Es lodo de Héxico. Vol. 11. 
México, 1900. Ed. l.HE.G.I. 

( 1) El X cen•o de f>obl&eión y vivienda no ofrece Ja información do los municipios 
d~•oQrcqedo por sexos. 
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6RAFICA <1.2 
TASA DE PARTICIPACIOH DE LA FUERZA DE TRABAJO, POR SEXO. TOLUCA

LERMA. 1930-1970. 
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En este renglbn cobr.a releyGilcia, .. dent.110 de los 
relaciones laborales el aspe~to d~~ sala~i~. 

Seq1\n Ca.rlas··· Har>:r el salario, es el equivalente 
monetario MINIMO del valor generado por lo fuerza de troboJo 
en ~l proceso de produccibn que le ~irve al obrero paro su 
reproduccibn y mantenimiento.(6), 

BaJo el sistema capitalista la compresiOn salarial es 
lino de los mecanismos de acumulaciOn de capital, asi lo 
corroboran Jef Frey Bort~ y Ricardo Pascoe en su investigaciOn 
• Sala1•io y Clase Obrera en lo Acumulación de Capital en Mé 
xico Para estos autores el salario obrero •no solamente 
resume Y define el nivel de vida de los trabaJadores, sino 
~ue estnblece las tasas de plusvalla, y por ende, la 
t•entabilidad del capital.' (7). 

El unólisis de los autores mencionados se sustenta en la 
evoluci011 del salario real de varias ra1nas industriales del 
Distrito Federal, obteniéndolo de deflactar el salario 
nominal co11 el indice de precios, llegando a las siguientes 
con e l•Jsiones: 

'De 1930 a 1975 el salario re(1l aumentb de 28.44 a 37.88 
peGos, o Eea, un aumento de aproximadamente 33%. Este aumento 
no sOlo refleJn el crecimient1) i11here11te al proceso de 
acumul(1ciOn c(tpitulista, sino c¡ue tambien, en su evolucibn 
no llru~•.ilr l1:n.; prurund(tS cont1•1.11:c:iones del proceso, •• Entre 
1939 y 1946 el salario real baJa a la mitad, es decir a 14.15 
pesos para luego mantenerse casi constante hasta 1952. Es 
pre~iGnmente en ésa época cuundo se sientan las bases del 
desc1rrollo i11dustrial moderno del pats. La curva salarial del 
sec:tor de punta de este desarrollo indicarla que se 
estableció sobre la base de un aumento brutal en lo tasa de 
e::plot.i:iciOn ol.Jrer11 industr •JI... [le 1952 en adelante el 
salario nominal asciende cas incesantemente. Sin embargo el 
s11l1Jrio re11l no lleg•l a s11 n vel de 1939 h11sta 1968,,. • (8). 
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Algunos autores con1o'AleJandra Kolontay y Jorge Rendón 
(9) s~gie1·~n r1ue es el deterioro econOmico de un importante 
sector d~ poblaciOn lo que induce a la muJor a buscar 
octividoijes remuneradas que p11edan equilibrar el ingreso 
familiar o bien asegurar su propia manutenciOn. 

AleJ~ndra Kolontay, destacada bolchev1que feminista, 
escr~bib: 'En el periodo de l•1 p1·oducción la n1dquina ya no 
se tomo en consideración, cu•tndo se calculn el Jornal, si al 
trabaJador tiene ur1a familia a la qt1e mantener. Al fabricante 
l~ impclrta ur1 co1ttino en qué condiciones tienen que vivir los 
hiJos de los trabaJadores. En efecto, el progreso técnico se 
p1·eoc11pi.1 de qu~ tenl]a sienrpr1? •l su disposición para 
producción los suficientes 'sin trabajo', y si el Jornal es 
ton pequeNo que co11 él apenas puede alimentarse el propio 
lrabaJndor, tiene que colocnrse tambi~n su muJer detr6s de la 
tn•~q•Jlno. Ll'1 mudo. est,Jdistic11 nos demuestro que el 90~ de 
todus los muJer·es C(ISudas est~n obligadas o trabaJar por 
razón de puru necesidad, hambre y grun miseria. Ese eJ~rcito 
de muJeres trnbaJadoras, por consiguiente, no ho vendido por 
su voluntad su fuerza de trabajo, sino obligados por las 
circunst11nci'1s• < 10). 

Parn el caso de la clase obrera industrial resulta claro 
q•Je el salario de un indicador preciso no solo en lo que se 
refiere a la transferencia de valor que se dó una clase a 
otra, sino par11 este estudio es un valioso instrumento para 
corr·elacioriar la con1presiOn sularial de la incorpo1•aciOn de 
lo mujer ol niercado de trabaJ01 

Segón los autores antes c1tados, es 'Entre 1939 y 1946 
cuando el salario baja a la mitad, o 14,5 pesos' Segón el 
c1111dro r10. 4.1., la tasa de p11rticipaci6n femenina en 1940 
er~ d~ 7.38% y para 1950 casi se duplicó alcanzando un 
13.63%, 
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En e1::1t.11 ei.i:1rrn tJe 11c.umul111:ifln de. i:opi't.ol rm MP.wíco, lrn; 
d1lltf1, i1nl.l'l'ÍUl'Pl'1 l lll'l'DhPl'•lll 4'1 •111p11prd.11 l"íPIJ•~n •11 f.l.llJl J11t, 
muJerR~ ingresun al mercado de trohaJo ante el deterioro 
r~conOmíco oc11sion1J.do por l•.1 c11lda del salario obrero. 

De 1952 en ad~lante, el salario nominal asciende casi 
incesantemente, periodo que coincide con el llamado 
desarrollo estabilizador. Para algunos autores como Fernando 
Carmor1a (11), desarrollo estabili:ador es si110nimo de 
ar1deudamiento externo y profundización de la dependencia. Por 
In r¡•JP PS impnrt.11111.ci 11reci.sor Jn m•1nraro en cnmo 1•1 cretirm"Le 
ir1v.-~t'!1i611 1h~l.1.1 r11u11ó cierto p1lLT'ón cJtt 11cumul11ción de capit11l, 
qu~ se CQracteri:a por la heterogeneidad de lQ estructuro 
econbmicQ, 

l\ll•)L liu11.·+\lt.·~ ~itH111111.1 cm •1.:i1•;nyni:¡ c;nbrP- !.il ucumul•1ciOn 
Jli!. ~ .fW ~·~ eHplic•:1 el proceso de l•l sig1Jiente 
manJ?ra: 

•11oela J'l'::'.iO Jf.>. P~t.r11r.t.ur'.>. de Jri producción en MP-:-:ico ~"'1 
t.1.><.h1v!•1 t.lp 1c•.1 c11.! 1m Jl•l15 s•1hden11rrollQdo: el sector de 
bit-:mei.; dP crnl!.;umo, r~n gT'fül p1.1r1.r~ ügr.tcola, er•1 predominante y 
repr•~s..:mt'lb•l el /2% del producto total. Por lo tanto, la 
ocumulaciOn de capil(1l era funci011 del sector de bienes de 
cons1u11n. [le esta 11/llner•l• IH.1bla qu~ fort•1ll:'cer t:1l sector de 
mediafi de producciOr1 desarrollóndolo y logrando su meJor 
psJ~l1nn•1mlento, Fn 1950 ap~nqs lln J0.5% del producto 
i11d11 1;1.rt11l ~,p nt'lfJJll•"lh•.1 f!ll r:.'tH~ sei:t.cJr• Al mismo tiempo, hablo 
q11e conl.in11i1r cnn la pollticfl de obt.ener un e:-:ct1dente de 
ex~1ortucione~ constituido r1or productos aqrlcolas y 
mineroles.,, 

La devaluación de 1954 marca el principio de un periodo 
de 11,jt.1ste •l l•1s nuevos re•1l id11de~ del perj odo de posguerro, 
Las f11P.nte~ de crecimiento c11pitalista df! es1,11 fose del 
r.:11pit,,.,llsmn r1PpPndiPntt~ f•tt~ron: n) Pl f'nrt .. ilerimirmt.o d~l 
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sector estQtal -productor de bienes de producciOn de origen 
interu1edio-, n1ediant.e lu contrntaciOn de prés·tau1c1s del 
exterior, que a u1edinno pl(1zo m1nar1an su e:1pansiOn~ b) ur1a 
pnlitica de susi.ituciOn de importaciones dw bienes de consumo 
d11rqdero, que 110 contribuyo o l•.1 "int.1~c1rt:1c10n sust•1ncial del 
mercado interno por orientarse hacio la elaboración de arti 
culos terminados, cr1mo televisores, refrigeradores, outomO 
viles y que deu1andoba la import~ciOn de un volómen creciente 
clP in~:;11mos, nmpli11ndo el desrquilibrio de 111 bal1mza 
con1e1•cial y i'ociliLot1do la 11enelrociOn 1\e ~apit•1l axLranJero; 
e) orientaciOn del crecimiento de la agricultura hacia la 
expo1•tacibn, 1 (1~), 

A partir de lo anterior resulta que el periodo 
denom1nndo 'Desarrollo estabilizadorª, no es sino el 
ofion:(1miento eslrucLural de un modolo capitalista 
dependiente de los dictados de una economio mundial, quQ 
propició enLre otras cosas el endeudamiento externo, la 
depRndancin tecnolOqica y la inserción extranJera en los 
~~clo1·rs m~s rlinó1nicos de la econo1nl~1 me•:icnnn. 

Pnrn ln fl1er~n de trobaJo femenina, la adopciOn de este 
mod~lo de desarrollo tien~ importantes repercusiones; si 
cur1side1•an1os qu~ la din6mica de la acun1ulaciOn de capital 
descansó en la 11ctivaciOn del sector productor de bienes de 
consumo, es decir, en aquellas ramas de producciOn de 
alin1entoa, productos electrodomésticos, que son industrias 
den1andantes de trabqJo femenino,(13). 

Esto t1rcuns1.1.uic111 nos í~::pljc•lrl'.l l'.l t.rmdP.llCi•l de 1~1 
tosa de p~irticipaciOn femenina a incrementarse, tal como lo 
con1entóhoruo~ en pórrafos anteriores. 

Pero l1ay aOn otro eletnento relevante, que explica el 
incren1ento de la tas~ de participación femenina, y es que la 
f11erza de trabajo de los muJeres es consideradQ como mano de 
ohro horat11. 
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Sin dudQ alguna, este es un mecanismo econbmico ideolb 
gico del patriarcado capitQlista que, al infravalorar el 
trab•Jo dom~•tlco "" l~ vidn «acial, tambi~n lo devalGa en 
la estructura productiva. 

Aunque el tra~oJo domestico realizado en el ~mbito 

fQmiliar consi~tente en la realizacibn de actividQdes tales 
como preparQcibn de Qlimentos, confeccibn y reparacibn de 
prendas de vestir, preparacibn de remedios caseros -entre 
muct1as otras-, constituya una capacitación previa para las 
muJeres que salen a buscar trabaJo en industrias como la 
alimentaria o la de confeccib11; no obstante lo anterior, el 
trabajo doméstico realizado por el ama de casa, no se 
considera una experiencia laboral previa, si acaso un 
entrenamiento o la aplicacibn de cierta habilidad •femenina•; 
pero no cuenta en el mercado de trabaJo, por lo cual al 
insertarse en la estructura productiva, la mano de obra 
femenina, vale menos, es decir, esto abaratada, Este aspecto 
también podria explicarnos su creciente demanda. 

La adopci01l realizado por el Estada Mexicano de un 
modelo de desarrollo sustentado en la industrializaciOn, 
posibilito la incorporación masiva de las muJeres como fuerza 
de trabQJo, 

Asimismo, la reducción del salario real obtenido por el 
obrero agudizo los problemas para la manutencibn familiar; 
este hecho con~tituyO otra importante causa, que nos explica 
las deterMinantes del empleo femenino como fenómeno social, 



4,2, La Mano de Obra Femenina en la Industrializacion de 
Toluco-Lerma. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA INDUSTRIALIZACION, 

El desarrollo industrial de Toluca-Lerma es ilustrativo 
del proceso de desarrollo capitalista del pais en su aspecto 
desigual y combinado, ya que por un lado coexisten una 
industria altamente tecnificada de capital extranJero y la 
rudimentaria industria familiar, 

El panorama que presenta en la actualidad la zona 
industrial de Toluca-Lerma es la culminación de una serie de 
esfuerzos emprendidos por las administraciones estatale$ con 
obJeto de que la entidad accediera a la modernidad. 

Desde 1945, Isidro Fabela, en su calidad de Gobernador 
del Estado de MéHico, pone a consideraciOn del Congreso 
Local un Proyecto de Ley de Proteccion de la Industria, 
que tenia los siguientes propOsitosl 

•La Ley de ProtecciOn a las Nuevas 
Industrias,.,, como su nombre lo indica, 
tiene por obJeto atraer nuevos capitales 
y por lo tanto nuevas fuentes de 
producciOn, de riqueza y de trabajo, a 
las que se les conceden diversas 
prerrogativas por un n~mero determinado 



de o~os, de acuerdo con el capitol 
invertido y n~mero de trabajadores que 
empleen, y las cuales inyectan 
indirectqmente economla por las 
diferentes compras de materias primas que 
hacen dentro del Estado, y los pagos 
semanarioe de salarios a sus 
tr~baJodnres'.C14>. 

Por su parte, Alfredo del Hazo Velez reoliza en 1951 
modificaciones o la Ley Federal de Hocienda, con la intenciOn 
de continu~r lo promociOn del desarrollo industrial. 

En la Historia de la IndustriolizaciOn !!Ql Estado l!2 
H~xico ( 15), se consid;¡:a que Isidro Fabela y Alfredo del 
Hazo Velez lograron sentar las bases definitivas del despegue 
econb1nico d~l E~tad11 de M~Hico. 

Estas disposiciones legales, asi como el control 
eJercido sobre la fuerza de trabaJo, constituian atractivos 
incentivos para los inversionistas nacionales y extranJeros, 
pero hay que subrayar que las administraciones estatales, 
actuaban dentro de los c~nones de la politica de un Estado 
Proteccionista. 

Asimismo, la localizacion geogr6fica del Estado de H~ 
xico, con el centro econOmico del pais, lo hicieron una zona 
'natural' del desbordamiento industrial urbano Distrito 
Federal. <Ver map'1 4.1.), 
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Paro la d~cada de los 60's, la consolidacibn del sector 
secundario en el Estado de M~xico es definitiva. El 
florecimiento industrial se concentra en ciertos municipios; 
Naucalpan de Ju6rez, Tlalnepontla, Toluca , Santa Clara y 
Xr.ilostoc. 

En este periodo, la instalacibn de tres importantes 
consorcios automotrices: General Hotors,Chrysler, y Vehiculos 
Automotores de M~xico <VAM> en el Valle de Toluca, va a 
marcar una ~poco de auge para la zona. A los automotrices se 
sumaron la instalocibn de conocidas empresas trasnacionoles, 
de las ramas qui1nico-formac~utica, alimentaria, metal-mecó 
nica y electrónico entre otros. (ver mapa 4.2.). 

El procesa de industrializacibn de la zona se 
intensificb de manera significativa, pues de 578 
establecimientos industriales registrados en 1970, en los 
siguientes die= aNos, la i11dustria manufacturera cuantificada 
era de 878 (16>,ver cuadra y gr&fica 4,3, 

Este auge de la industria verificada en lo zona Toluca
Lerma, significb importantes cambios en la distribuciOn e 
incren1er1to de la poblaciOn econOmicamente activa, de esta 
manera tenemos que en 1960, el 40.39~ de la PEA se 
concentraba en las actividades relativas al sector primario~ 
en 1970, se habla reducido al 20.517., las datos d& 1980 
hablan de un 10.507. dedicado a las actividades a9ropecuarias, 
(Ver c1Jadro 4.4. y 4,5,), 
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CUADRO 4.3 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE TOLUCA. 1960-1960. 

CR(Cl111ENTO 
INDUSTRIAL 

No. ti• e5laltluimienlos 

1960 

induslri1los ~94 

T151 da crecimiento 
1960-1970 

TaH de cr•cfmlenlo 
1970-1960 

T1s1 lle crecimiento 
1960-1960 

1970 1960 

576 076 

FUENTE: Consos lnduslri1ln, 19665, 1975, 1965. l.N.E.6.1. 

TASA DE CRECIMIENTO 
1 

17.0 

52.0 

77.7 



GllAF ICA <4.3 
TASA DE CRECIMIENTO INDUSTRIAL DE TDl.UCA. 1960-1980. 
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FUENTE: Cuadro 4.3 



El aumento de la PEA en los sectores industriales para 
los periodos 1960 - 1970, es significativo, pues sOlo para la 
industria de la transformaciOn la tasa de participaciOn 
va del 17.51 al 22,50X, 

Estos cambios ~n la estructura ocupacional del Estado de 
Héxico en general, y de Toluca-Lerma en particular, nos 
indican lo implontaciOn definitivo de un modelo sustentado en 
lo produccibn industrial que, por un lodo, ha propiciado un 
importante mercado de trabaJo poro las 11111Jeres, 

4,2,2, HANO DE OBRA FEMENINA EN LA INDUSTRIA DE TOLUCA -
LERHA, 

La participacibn femenina en este proceso de 
industrializacibn ha sido definitiva, aunque la fuerza de 
trabaJo de las muJeres es requerido en indutrias que son 
extensivos del trabaJo domestico, tules como la alimentaria, 
de confecciOn de prendas de vestir, la textil y la farmaceu
tica. 

Tallbitl!n el trobaJo de las muJeres se demanda por la 
•oderna industria electrOnica, la reloJera, por con•lderarse 
como ,emeninas, cualidades como la precisibn, la 
•inucioaidod, la pocienciol atributo• que son requ•rido• por 
•stos romas industriales. ' 

Ac•rco de la porticipocibn femenino en 
locnl, el investigador Jorge Rendbn ( 19) r o 
•ncuesto que sobre el empleo se aplico en 

9ti 

lo industrio 
partir.de uno 

19721 en lo 



referente a la participacion femenina en la industria de la 
transformociOn estatal, encor1trO que Ge concentro ~n los 
siguienhs grupos industriales! te:<til (J0.9X>, fabricacion 
de alimentos C11.5Z> y construcción de productos de 
maquinaria el~ctrica- electrOnica, <Ver cuadro 4.4.> 

En el caso de la mano de obra masculina del Estado, su 
actividad se concentra primeran1ente en la industria metdlica 
C11,4X>, fabricación de alimentos (9,7X>, y fabricación de 
productos de caucho cs.2x>; constot~ndose o eate nivel lo 
division del trabaJo por sexos. 

En lo referente al caso especifico del corredor 
industrial Toluca-Lerma, en 1960 se observo que Ja tasa de 
participacion femenina por rama de actividad se concentra en 
primer lugar en servicios C40,58X>, en segundo lug~r 
aqricultura y ganaderia C3210BX>, en tercer lugar, comerc10 
(1J.98X>I y en cuarto lugar, la industria de transforaacion 
(11,06X>, 

En 1970, hay un reacomodo significativo en la 
participacion laboral femenina, ya que lo industria de la 
transfor1nacion, de ser la cuort<> en importancia en 1960, se 
convierte en la segunda rama de actividad en ocupar muJares. 

Para el mismo periodo, los servicios continuan siendo la 
principal actividad economicn en que se desempeNan las 
muJeres, 

'J'/ 



CU.\DQO No. 4.4. 

mu'ifCJJmmmrnn !Wl~ f-J}J;ID ©il M} lroJilWiY.ilDiiJGJ IED!mllr.la@lil¡¡¡¡~UN!I ~aooo 
ú)[aJü'f:~'j) ID~ lW Ulll[i)l®'Jalíl!i) 0~ 't1~[3JJ¡ro]t:lilli'íiJ0©!1l 

lliJü'o'YOOJ ©!! !fJ~:3Dn:JJa U mm 

lnfo:trlu1.;1;11 .i1dnrnmi6n 
r· !ir icv.:1[ 11 [l¡!;d 1·d 1•1'l f'1' 1:11:n~~~1n, 
Ío\Lric.1c.lúo ,:o llüL\.!Js 
l11GujlrlB 1icl tobnco 
íoLricoción Produc\•>o de coucho 
foLriceciún do tediles 
ro~rlctctón •J repnraclón Ge colzBdo 
tr.úu:.lria del cuoro 
lnduolrio de 16 modura 
fubricodón de Muebles 
í11brfoación '~º pa~al 
tnprcnl3 y cdl\oriolcs 
íobric~r.ión Productos Químicos 
íobrico~iún Ge derivados del Pcrlóleo 
Fobrir.er.tón objetos de ~uro 
Fabriceciún de vidrio 
fabricÚión productos mineros 
l 11~11strio3 t1dóllco3 BÍ13lcos 
fabricación Prod11ctoa t1otálico1 
Con3lrucci6n y RepBraci6n de Hoq. no Elec. 
Construc:i6n y Repcrcci6n Hoq. y lirltculOI 
Eléctricos y Electrónicos 
Constroccl6n y Reparncl6n Equipos Trans. 
fobriceción Productos de Hedicln1 
fcbriccción de jabones 
fcbrlc1clón Mt. de Plástico 
1 ndu1trl~• dlver111 
/lrlesantaa 

~A. partir de lo3 12 y m5s nñns de edad. 
FUENTE: IDRtlEl1, op. cit. pp. 465-469. 
Citado ptr Jorge Rendón: Op. cit. pp. 84 . 
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HOMBRES 

too.o 
9.7 
4.6 
0.3 
8.2 
5.7 
1.0 
B.3 
4.9 
4.1 
2.7 
2.9 
4.5 
0.6 
1.1 
1.7 
5.2 
4.0 

11.4 
2.2 

7.4 
4.7 
1.4 
1.2 
2.4 
6.6 
1.3 

MUJERES 

IDO.O 
11.5 
2.1 
2.2 

10.2 
30.9 

0.6 
0.2 
1.2 
2.0 
3.2 
0.5 
2.0 
0.4 
0.2 
B.4 
B.8 
0.5 
3,5 
0.8 

11.0 
1.11 
2.7 
2.4 
2.7 
6.3· 
0.5 



Tal Y como lo comentabamos m~s arriba, en la d~cada de 
se registra un incremento de la P.E.A. masculina y los 70's 

femenina 
tendencias 
continuamos 
nos muestra 
sexo. 

en actividades industriales y de servicios, 
que se corroboran para 1980, Por otro lado, si 

con el analisis de la PEA masculina - femenina 
una clara division del trabaJo industrial por 

En 1983, paro los obreros de la zona industrial Toluca 
Lerma, entre las principales ramas que los demandaron, 
tenemos industria automotriz 135.oor.>, industria met~lica 
132.78Xl, e industria te><til 113.75X> <ver cuadro 4, S). 

Es interesante destacar que en caso de la industria 
textil, sector que tradicionalmente ha agrupado un n~cleo 
significativo de obreras, ha resgistrado un cambio en lo 
referente a la division del trabaJo por sexo; pues debido a 
las constantes innovaciones en los procesos productivos y de 
trabaJo, hoy se privilegian, en un n~mero significativo de 
casos, la1 contrataciones masculinas (19). 

No obstante lo anterior, el trabaJo femenino industrial 
se concentrQ, an prilner lugar, en la rama textil y de 
confección de prendas de vestir C33.62Xl, en se9undo lugar, 
la industria eléctrica-electrónica (33,62~>, y en tercer 
lugar la industria reloJera 114.18X>, 

De ahl nuestro interés en conocer las condiciones de 
trabaJo de las obreras de la industria de la confección y de 
la electrónica, los resultados obtenidos de la encuesta 
aplicada los presentamos a continuación,( Ver capitulo 5), 



cut.ORO Ho. 4. 5 

(ll[?;aID1J~l1 (lliJl!J~[!.'(J) IJ>i!l!ll ~ffiill UIT!IDl!t-3íJffiíl~!!. 'íl ©f.::ill 
'ü\lJ~(!).l}:ilQ~~ill!ilID o~mg 

RM·lh lilDU> lf!li\l Dl5!RllltlCIOH l'Ur.CEllTl!.\L 
lltlHíll"lES 11tl,J[R(S 

ll!DU5TRIA DEL PhPEL 0.<13 0.88 
<n> (47) 

lllDUS. DEL C1',LZi\DO 0.91 2.09 
( 152) ( 111) 

11mus. MET~LICI\ 32.76 11.11 
(5411) (619) 

1 llDUS. El.ECT íl!Ch- El ECTROHICI\ 2.25 lfi.33 
(31Z) (864) 

INOUS. AUTOMOTRIZ 13.75 33.62 
(2273) (1718) 

IHOUS. RELOJERA 2.87 14.18 
(475) (750) 

l llDUS. QUIHICA 5.12 5.26 
(946) (278) 

INDUS. ALIHEHTICll\ 0.54 4.18 
(90) (221) 

INDUS. HADERERA 0.74 0.20 
( 123) ( 1 O) 

OTRAS INDUSTRIAS 5.06 11.46 
(837) (606) 

• Cifro• aproxi modn, yo quo no existo un roghlro fio1 de loa al\ae y bajati 11 

tas ompruas. 

fUEUTE: Slalema Eslalal do Información. Información DI roete. 
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CAPITULO 4, 

N O T A S , 

1, Cfr. Aguilor Honteverde, Alonso.ó DIALECTICll DE !Jl. 
ECONOHIA MEXICANA, Ed. Nuestro Tiempo. Decimo tercera 
edicibn, Mexicu, 1978, Y Cece~a, José Luis.~ fil:! !Jl. 
ORBIT'°' IMPERIAL. Ediciones el Caballito. Cluinto edicion. 
H~x i e o, 1975 • 

2, Vernon, Roymond, filo Q!k.!;Ji!). DEL [IESARROLLO EN MEXICO. 
Editorial Diana, Sa. reimpresibn, H~xico, 1973. 

3, Córdobol, llrnaldo, Lll FORMACION llEL PODER POLITICO fil:! 
MEXICO. ED. Era/serie pop•Jlor, ~l0.-5, Cuarto Edicibn, He 
Hice, 1975. 

!Jl. POLITICll ll.!; HllSllS llEL Cl\RDENISHO, Edit. Ero/serie 
popular, No. 26, Primera Edicibn, México, 1974. 

41 Segó.o ~1lgunos autores como Francisco f\. GomezJara, La 
Refor~a Agraria Cardenista consistib en una 
recompesinizociOn promovido por el Estado, seg~n 
este autor: • ••• Esta recampesinizacibn que efectQa el 
cardenismo para duplicar su base social y mitigar la 
lucha de clases en el can1po significa la estructuración 
de un binomio de fuerzas interrelacionadas: Estado
Comunidud EJidal, Lo colectivizacibn efectuado desde 
arribo, antidemocr~tica, dirigido por t~cnicos del 
estado, implica que estas eJidos subsistan en funciOn 
del apoyo del estado y este o su vez, mantiene sus razgos 
bonapartistas (impulsor del capitalismo dependiente sin 
la oposicibn de los clases troboJodoras) en la Medido 
en qu• impulsa y controla los eJidos y su produccion. 

llcrec•ntodo la fu•rzo del Estado refuerza su control 
sobre la agricultura o través de las obras hidraulicas, 
Lo irrigocibn ademas de aumentar los rendimientos de la 
tierra, propicia nuevos cultivos y usos tecnolOgicos, 
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6. 

7, 

B, 

pera sobre todo, asegura el control politice de sus 
destinatarios, /\si el Estada aumenta su participaciOn 
vla econOmica, social y polttica, reforzando su aparato 
tecnoburacrótico y sus funciones despOticas.• Vid, 
GomezJara, Francisco A, • La lucha por lo tierra debe 
convertirse en lucha contra el capital• , En,C1•iticas ~ 
la Economta Polttica, Edicibn Latinoamericana. No. 
5, LI\ CUESTIDN l\GRl\RII\, M~xica, D,F,, Dct,-Dic, 1977, 
pag. 163, 

llng1Jiano Arturo, EL ESTADO Y LA POLITICI\ OBRERA !!.fil,_ 
Cl\RDENISMO. Ed. Era/serie Problemas de México. Primera 
EdiciOn, MéNico, 1975, 

Ma l'Xr Carlos, 'SllLllRIO PRECIO 'J. 01\NllNCIA' y' TRABAJO 
llSl\Ll\Ril\DO 'J. CllPITl'IL'en Obras Escogidas, Tamo I, Edito 
Progreso, Hose~, 1972. ·Por su parte, Mande!, Ernest. En 
TRl'ITADO ~ ECONOMII\ MllRXISTI\, Tomo I, Ed, Era, México, 
1975, /\cerca del Salario y la ReproducciOn de la fuerza 
de trabaJa nos dice lo siguiente! 'En el modo de 
praducciOn capitalista, la fuerza de trabaJo se ha 
convertido en ur1a mercancia co1no cualquier otra mercaocla 
el valor de esta fuerza de trabaJo se determina por la 
cantidad de trabaJo socialmente necesario poro 
producirla. El valor ~ !.5! fuerza !!.g traba.lo ~ ~ 
!fil ™ gastos ~ reconstituciOn ~ .!!!!. marco social deter 
minado (alimentacibnr vestidor vivienda. etc.>• Como pQrQ 
comprar su subsistencia y la de su fQmilio el obrero no 
puede vender mas que su fuerza de trobaJor y a 
consecuencia de la presencia del eJercito de reserva 
industrial, !.Q..§ salarios oscilan alrededor de !!11 ~ 
vital. ™ mant.iene !!!. obrero !ID 19. cgndicibn Q.g proleta 
.!:.i!l• Pag. 130, 

Pascoe, Ricardo y Bortz, Jeffrey,'Sl\Ll\RIO 'J.~ !!lIB!illf1 
fil:! b.ll ACUMULllCION ~ CAPITAL fil:! ~En CO'J.OOCON Ofto 
t, Enero-marzo de 1978, No. 2. H~xico. Pag, 79, Yr Bortz 
Jeffl'&Y, 'EL SOLARIO Q!IBfillQ fil:! fil. DISTRITO FEDERl\L, 1939-
1975,' En INVESTIGllCION ECONOMICO, Nueva Epoca. Vol, 
XXXVI, No, 4, Oct-Dic, MéHico, 1977, Pags, 129-171, 

!!ú.!!• passim. 
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9, Rendan, Jorge,'PARTICIPACION .!!§; b.f1 MUJER fil:! b.f1 FUERZA.!!§; 
TRABAJO, SIGNIFICllDO g IHF'LICllc¡DNESI EL ~ [IEL ESTll[IO 
.!!§; MEXICO. Instituto Nacional de Estudios del TraboJo• Mé 
>Cico, 1975. 

10, Kolontay, AleJ•rndra • .'...b..O. !:!lh!fill. fil:! fil. DESARROLLO ~ 
Ed. Guadarramo. Col. Punto Omega, Barcelona, Espnn'a, 
1976, paginas 119-120. 

11, Carniona, Fernando, .:&.b. MILAGRO MEXICl\NO',Edit, Nuestro 
Tiempo. Segunda Edic, México, 1971, 

12, Gonzalez Soriano, Ra~l,'ENSAYOS SOBRE LA ACUMULl\CION !:!f; 
CAPITOL fil:! MEXICO', Ed, Universidad llutanoma de Pu•bla, 
México, 1983. Pags, 85-86. 

13, Rendan, Jorge,!l!!..!. J;,i1_,_Pog. 35. 

14, Fabela, Isidro, :J1! GOBIERNO EN fil. ESTllDO ¡¡g MEXICO', 
Citado por Casanova Francisco y BeJar, Ra~l.HISTORill .!!§; 
l.t\ INDUSTRil\LIZl\CION J;!g.b ESTADO !:!f; MEXICO, Biblioteca 
Enciclopédica del Estado de México. México, 1970, Pogs, 
1974. 

15, Casanova y Bejar.Qlu. ~,Pags, 178-179, 

16, INEOI, Estado de México.CUADERNO !:!f; INFORHllCION fOBll !,.d 
FLllNEOCION.México, 1987, pag. 156. 

17 • l!t!.Q..Pags. 238 y 240, 

18. Rendbn, Jorge.~Pag. 84, 

19• Es el coso de la f~brico Hilaturas Lerma, 
Convertidora Textil, (CONVERTEXlr que en 1983, 
dos obreras, solamente, 
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CAPITULO 5, 

ANALISIS Y RESULTADOS DE UNA ENCUESTA 
SOBRE LA PARTICIPACION LABORAL 

FEMENINA EN DOS FABRICAS DE TOLUCA, 



CAPITULO ~ 

TRABAJO FEMENINO EN DOS FABRICAS DE LA INDUSTRIA DEL VALLE 
DE TOLUCA, ANALISIS Y RESULTADOS 

Pura detectar la situacibn de las trabaJadoras in
dustriales en el Valle de Toluca,se estudiaron dos grupos de 
obreras, uno de ellos de una f~brica de la industria 
de la confecci6n: Warner's de Mhxico, S.A. de c.v.; y 
el otro, conformado por obreras asistentes a una f~brica de 
la industria electronica: Industrias de Telecomunicaciones, 
S.A., como YQ lo hemos venido planteando. 

Ambos establecimientos industriales tienen una importan
cia significativo en sus respectivas ramas. Worner's da Mé
xico es una de las empresas m~s prestigiadas en la confeccion 
de ropa interior femenina y se establecio en Toluca desde 
1968. 

Asimismo, Industrias de Telecomunicaciones, S.A. 
<INDETEL> (1) , representa una de las industrias mAs dinA 
micas del periodo estudiado, su produccion en conmutadores y 
aparatos telefOnicos e~ lider en s•J ro•a• 

Para una an~lisis ~As detallado, los resultados obteni
dos pueden agruparse en los siguientes aspectos! 



5,1,1 Ednd 

Comenzaremos por considerar la edad de las trabaJadoras 
incluidas en la muestra, y aunque la tendencia general es la 
de ocupar muJeres Jbvenes, a partir de la encuesta aplicada 
se encontrb que las trabaJadoras se concentraban en a~bas fó. 
bricas en el grupo de edades que abarcaban a obreras de 20 a 
24 aNosl en un 52Z para Warner's, 50X para INDETEL. (Ve~se 
cuadro 5.1 y gró.fica s.1) 

El conJunto de obreras de edades entre los 25 y 29 aNos, 
fue el segundo en importancia para las dos fabricas t 241: en 
Warner's y 31.ó7r. en Indetel. Esta ~lti~a cifra reaulta 
significativa porque podria estar expresando una mayor esta
bilidad en el empleo, en el caso de Indetel. 

El tercer grupo de edades en importancia, fue el de 
muJeres de 15 a 19 anos de edad; asi tenemos que mientra~ un 
16); de las obreras de Warner's se incluian en este grupo, so 
lo 6.67Z de Indetel se encontraba en el; lo cual nos indica 
que la industria de la confección contrata a obreras mós JO 
venes con un nivel de escolaridad mós baJo, como se ver4 en 
el siguiente punto a tratar. 
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CUADRO No. 5. 1 

lll!IHB!BH!lllll HHIElllll'l/J&ll. illlE UI VllA\lli.DAHHI llE a.Al 
llllllllDIVIDH ~AllllllEll'I IE DlllHYIEL, na IHn rH HH 

Hin.ID~. Jlll!EI. U HI 

EDAD 1 DE TRABAJADORAS 
(Afias) WARNER'S INDETEL 

15 - 19 16.00 6.67 

20 - 21 52.00 50.00 

25 - 29 21.00 31.67 

30 - 31 - 10.00 

35 - 39 8.00 1.66 

10 y Más - -

T O T A l 100.00 IDO.DO 

FUENTE: Investigación Directa. 
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6RAflCA 5.1 
DISTRIBUCION POOCENTUl.L DE L4S TRABAJADORAS DE LAS INDUSTRIAS WARNERS 

E lllDETEL. POR GRUPO DE EDAD. TOLUCA, 11EX. 1983. 

'I 

15-19 20-24 25-29 
EDAD !Mosl 

FUENTE: CUADRO 5.1 

30-34 35-39 

&:J TRABAJAO!JlAS DE WARNER'S 

111 TRASAJAD!JlAS DE INOETEL 



5.1.2 Escolaridad 

En lo referente a los aftos de escolaridad de las 
trabajadoras, encontramos que en la industria de la confecciOn 
estudiada un 52% de trabajadoras ha cursado entre cuatro y 
seis aftos de enseftanza primaria (2),Este mismo nivel de 
escolaridad ocupa el segundo lugar en importancia en 
Indetel con un 31r. Cve~se cuadro 5.2>. En esta empr•sa un 
36% de las trabajadoras realizO estudios de secundaria y 
coMercio; inclusive un n~mero importante de casos efectuaron 
ambos estudios (16.66% estudios inconclusos y 36.67% estudios 
completos>. Cabe mencionar que para el ca•o de Indetel, entre 
la poblaciOn estudiada, se encontraron tambi@n obreras con 
estudios de secretaria bilingüe y una que cursaba -en el 
moMento de aplicar el cuestionario- el se9undo afto de Leyes. 

De lo que podemos concluir que la industria electrOnica, 
utiliza una fuerza de trabajo con m~s escolaridad, en compa
raciOn con la industria de la confecciOn. 

5.1.3 EHperiencio 

La calificaciOn de la fuerza de trabajo en estas ramas 
de la industria observa algunas diferencias si9nificativas, 
ya que un 36% de las trabajadoras de Warner's tuvieron como 
trabajo inmediatamente anterior al actual, el de empleadas 
do•@sticaalen Indetel 50% de la poblaciOn muestral expreso no 
tener experiencia laboral previa porque se dedicaban a es
tudiar. 
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CUADRO No. 6.2 

lllHllUllH PllllElllTIAL IE LAI lllEIH llE LAI 
11111111/llil VAlllEl'I E lllllETEL, 

IE AllEIH A IU EIHLAllHI 
TILHA, PIEi. 1111 

NIYEL DE 1 DE OBRERAS 
ESCOLAR! DAD WARNER'S INDETEL 

l\IW.FABETA - -
NULA. LEE Y ESCRIBE 8.00 -
PRll'll\RIA 
1 - 31\Ros 16.00 -
1 - 61\Aos 52.00 31.67 

SECUNDARIA O COMERCIO 
INCOtlPLETOS 8.00 16.66 

SECUNDARIA O COMERCIO 12.00 36.67 

OTROS 1.00 15.00 

T O T A L 100.00 IDO.DO 

FUENTE: lnvestlgm:16n Directa. 
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GRAFICA 5.2 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS TRABAJADORAS DE LAS INDUSTRIAS WARHERS 

E IHDETEL, POR GRUPO DE EDAD. TOLUCA, llEX. 1983. 

% 

o 

<1 t-3 4-6 7.9 ~to 

ANTIGUEDAD (Mos) 

FUENTE: Investigación Directa 



CUADRO No. 6.3 

PIHIElllH H llH!Ellll IH LAI 111JHITllllAL 9HllllEl'I 
E lllllETEL, IE ACUElllll AL TIPO IE 

THl&oll AlllVHllll AL ACTUAIL 
TlllLIU, litH. 11111 

TIPO DE TRABAJO • DE OORERAS 
ANTERIOR WARNER'S INDETEL 

NINOUNO 28.00 50.00 

EMPLEADA DOMESTICA 36.00 3.33 

CAMPO - -
INDUSTRIA 16.00 11.67 

COt1ERCIO 16.00 10.00 

SERVICIOS 4.00 8.33 

OTROS (A11a de casa) - 16.67 

T O T A L 100.00 100.00 

FUENTE: lnvesligacl6n DlrllCla. 
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Sola•ente un 36% de las obreras estudiadas 
un 11.67% del grupo de muJeres trabaJadora• 
informaron haber realizado trabaJos en fdbricas 
su actual situacion laboral. 

en Worner's y 
de lndetel, 

previamente a 

Estos resultados nos llevan a pensar que hay m4s demanda 
de fuerza de trabaJo con mayor escolaridad en establecimien
tos de mayor inversiOn de capital los cuales cuentan odem~s 
can una infraestructura tecnolOgica avanzado. 

Asimismo, las cifras anteriores nos confirman la tenden
cia general de los empleadores a utilizar mano de obra no 
calificada porque al estar poco entrenada o carecer de 
experiencia reduce su precio como fuerza de trabaJo. 

5.1.4 ~ntigÜedad 

La correlaciOn entre nivel de inversiOn y seguridad en 
el empleo se detecto a partir de la antiguedad de las obreras 
en sus empleos, encontrandose que mientras en Worner's, el 
eox tiene un ano y menos de un ano en la fdbrical en lndetel, 
el 90% tiene entre uno y seis anos de antiguedad. <Ver gr4 
fica 5.2) · 

5,1,5 Salarios 

113 



GRAFICA 5.3 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS OBRERAS DE LAS INDUSTRIAS WARNER'S E 

INDETEL, SEGUN PERCEPCION SALARIAL MENSUAL TOLUCA, llEX. 1D83'. 

% 

8·9.999 10-11.999 12-13.999 14-15.999 16-17.999 
SAL.ARIO/MES (milos de pesos) 

•salario nominal 
FUENTE: lnvostigacl6n directa 

·•· WARNER'S 

•o• INDETEL 



Por lo que se refiere o los solorios percibidos por los 
trobaJadoras, tambi~n identificamos diferencias significati
vas. 

En la industrio de la confeccibn 
mensuales oscilaron entre ocho mil (3) 
tanto que en la industria electrbnica, 
entre ocho mil y 17 mil 999 pesos, 

referida, los salarios 
y 13 mil 999 pesos, en 
los solarios osciloban 

De lo anterior podemos deducir que hay diferencias en la 
percepcibn salarial de un establecimiento industrial a otro, 
y que en la industria electrbnica observada hay una mayor 
movilidad social dentro de la empresa que se apoyo en una 
mayor competitividad entre las trabaJodoras. <Vease gr~fica 
5,3) 

5,2 SITUACION FAMILIAR 

5,2.1 Estado Civil 

Una de las particularidades del trabaJo femenino, en 
cualquier ruma de actividad, es la variacibn en su comporta
miento composicibn de acuerdo al estado civil de las trabaJa
doras. 
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CUADRO No 5.1 

PIHDIEOOTI llllE TIH&.DAHHI lllE UI llllHIYllAI 
WIAHH'I E llllllETEL. IE AHIEIH 

A H l!IVAH llflL 
VllLIU, INEI. 1111 

ESTADO CIVIL 1 DE TRABAJADORAS 
WARNER'S INDETEL 

SOLTERAS 68.00 66.67 

CASADAS 2'1.DD 33.33 

SEPARADA 8.DD -

T D T A l 100.00 100.00 
--

FUENTE: 1 nvesligación Dlrecla. 
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El papel de subordinaciOn al hombre que la sociedad 
ancestralmente asigna a la mujer, es determinante para que es 
tci; uno vez contrayendo matrimonio, abandone el trabaJo para 
atender el hogar. 

En nuestro estudio encontramos que, en ambas empresas, 
el personal detectado era en su mayorla mujeres solteras, 6BX 
en Warner's y 66.67X para Indetel, <Vease cuadro 5,4) 

En Warner's los trabaJadoras casadas representaban un 
24X y las de Indetel un 33.33X, y solamente en Warner's se 
encontraron obreras separadas o divorciadas. 

En la encuesta aplicada tambi~n se indago lo ocupaciO n 
de los esposos o campaNeros de obreras; se encentro que las 
actividades mas importantes para los esposos de las obraras 
de Warner's eran las labores del campo, en un 33,33r. en igual 
importancia est~n las actividades del sector secundario tam 
bi~n con un 33.33X. <Vease cuadro 5.5) 

En Indetel, en cambio, un 69X de los esposos trabaJaban 
en los servicios, lo cual nos indica que la mayoria de estas 
obreras proviene preferentemente de sectores urbanos. 
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CUADRO No. 5.5 

HICllElllYI llE Lll All'ilHlllHH H Lil llHEHI llE 
9HlllH'I E llllHTEL, llE AHHH A 

H IHHClllll LAHIAIL. 
TILUü, 1111. 1111 

SECTOR OE OCUPACION 1 OE COMPAAEROS O ESPOSOS 
' 

1"· ', 

WARNER'S INDETEL¡: : 
) 

•·. ; 

CAMPO 33.33 5.00 ·' 
INDUSTRIA 33.33 35.00 ' 
COMERCIO Y SERVICIOS 16.67 60.00 

OTROS 16.67 -

T O T A L 100.00 100.00 

FUENTE: lnvc:sllgecl6n Directa. 
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5,2.2 Fecundjdad 

Un aspecto fundamental en las repercusiones sociales y 
familiares que tiene la incorporaciOn femenina al trabaJo 
remunerador es el nBmero de hiJos de la trabaJadora, 

La demanda del trabaJo femenino es sobre las muJeres mos 
JOvenes, esta circunstancia hace que coincida la edad reque
rida por los empleadores con el periodo mos fertil de las 
muJeres. 

De esta manera, se detectaron madres trabaJadoras (sol
teras y casadas> en una alta proporciOn: 77.7Br. para Warner's 
y 90Z para Indetel; eran madres de uno hasta tres niNos. 
(Vease cuadro 5.6) 

Las proporciones restantes pertenecian a madres que teni 
an de cuatro a seis niNos. En ninguno de los grupos estudia
dos se encontraron familias de siete o mos hiJos. 

5,2,3 El cuidado de los niNos, 

El cuidado de los hiJos de la muJer trabaJadora es una 
problemotica especifica de la condiciOn femenina en la socie
dad patriarcal, Si bien es cierto que tal responsabilidad de 
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CUi1Dl!il 1lo. 5.6 

li'JJi::.-sa!!mirm [i)~ !f:li10ai~ l.if!líilil'i\lillGXDIB'i\ljg mn i:ira~.roo~mn 
G}I!. GJ([lu:JGITID (i)~ mom rPía.!líPU~" 

ar1@mü'~:J6'r:J W:'.'1rr1mill~ ~ m:J:D'.Wíl!!. 
uJJ~~;i¡_;;;J)" [;.JIF.l. U fü;j~ 

··---·-- .. --.. ·--------·-----------'-! 
r:O. DE tllJOS 

1 - 3 

4-6 

7Y tfü 

T O T A L 

rurnH: ln-iestl9ftci6n Directa. 

% DE Mf,DRES TRMlAJ,\DORAS 
WhRHER'S IHDETEL 

77.78 

22.22 

100.00 

:t20 

90.00 

10.00 

100.00 



las muJeres que trabaJan ha sido paulatinamente asumida por 
los estados, esto se ha logrado en virtud de las intensas 
luchas de las trabaJadoras en sus contratos colectivos u 
otros pliegos petitorios, han incluido entre sus demandas 
proteccibn a la maternidad y la institucionalizacibn de 
guarderlas y centros de desarrollo infantil. 

Sobre este 6ltimo aspecto tambi~n 
obreras, encontróndose uno actitud 
reticente al uso de tal prestaciOn. La 
trabaJadoras preferla utilizar la ayuda 
vecinas, a los de una e•tancia infantil. 

se interrogo a las 
predominantemente 

gran mayorla de las 
de familiares o 

Este comportamiento hacia las guarderlas podrta ser 
abordado mas profundamente en futuras investigaciones para 
determinar la interaccibn que se da entre la existencia de 
familias e>:tensas y una educaciOn tradicionalista en la 
demanda de tal servicio. 

En el caso de Indetel, era significativo encontr~r a las 
puertas del moderno comedor un cartel de la Guarderia del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, ofreciendo lugar para 
30 ni~os de cierta edad, lo que evidencia la escasa d•manda 
de tal prestación en las fóbricas, en contraste con la 
saturación de estancia& infantiles en otros sectores de lo 
poblacibn trabaJadora en Toluca, como el de maestras u otras 
profesionistas y las empleadas al servicio del Estado. C4) 

5.2.4 Doble Jornada de trabaJo 

El trabaJo de las muJeres como actividad remunerada se 
distingue del masculino, entre otras cosas, porque al asumir
lo, rara vez las exenta de realizar lo5 quehaceres dom•sti
co~, considerados como actividades 'naturalmente• femeninas. 



Como lo discutimos en capitules anteriores la literatura 
feminista planteo que aunque lo muJer se incorporo a la 
actividad productiva, continQa eJecutando labores dom~sticos, 
realizando, por lo tanto, uno !l.!l!1.l.!!. .!ornada ~ trobo,/o, 

Para conocer en qu~ medida las muJeres obreras 
desempeñan un doble troboJoluno en el hogar y otro en lo fil 
brica, formulamos algunas preguntas en el cuestionario 
aplicado, de donde resulto que, al concluir lo Jornada de 
traboJo, 2BX de los obreras de lo confeccion y S3,34X de las 
de la electrOnica no realizaban ninguna labor dom~stica. 
<Veose cuadro 5,7> 

Un 48X de los obreras de Warner's si realizaban labores 
domesticas, y 24X del mismo grupo además de efectuar estos 
quehacereB, cuidaban a sus hiJos. 

Poro las troboJadoros de Indetel, el porcentoJe se dis
tribuyo uniformemente tanto para el grupo que realizaba solo 
labores domésticos como para aquellos que ademlls del 
•quehacer•, asumian la atencibn de infantes, en proporciOn do 
23o33X, 

El hecho de que un poco mlls de la mitad de las traboJa~ 
doras de lo industria electronico !ll! realicen labores dom• 
sticos d•spués de su Jornada de trabaJo, nos Merece varios 
consideraciones, 
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CUADRO No. 5. 7 

lllHlllHlllll HHl!lllHAL 11! LH Hll!UI 111! 9HIZll!l'I 
I! llllH:Tl!L. IHH IHEtlPIElll !111 l!l HUI 

TID.H.i, 191!1. 1 HI 

LABORES EN El llOOo\R s DE OBRERAS 
WARNER'S INDETEL 

NINOUNA 28.00 53.54 

SOLO A LABORES DOMESTICAS -48.00 23.33 

LABORES DOMESTICAS Y CUIDADO 
DE NIAOS 24.00 23.33 

T O T A l 100.00 100.00 

FUENTE: 1nvestt1111Ct6n Directa. 

123 

,.,d 



En primer lugar, no debemos perder de vista que la 
mayoria de las trabaJadoras son solteras, y sus obligaciones 
para con la familia se limitan a su cooperacibn econbmica~ 
delegando su tradicional papel de eJecutantes del trabaJo 
doMestico en otras n1uJerest madre, hermanas, o incluso traba
Jadora dom~stica. 

La situaciOn de lo obrero casada y de la trabaJadora que 
es madre soltera es diferente; pues ambas tenian que realizar 
la doble jornada de trabaJo. 

5.2.5 La mujer como Jefa de familia 

Cuando las crisis económicas o los criterios atrasados y 
patriarcales obligan a las muJeres a regresar, o a permanecer 
en ~u hogar como Ombito natural, se argumenta que esta na 
tiene la obligaciOn de sostener econOmicamente al hogar, 
tal como se comentb en el capitulo 3. 

En la encuesta aplicada interrogamos sobre el particular 
encontrAndose con una frecuencia acumulada, que el BBX de las 
obreras de Worner's sostenian a m&s de una persona de su 
fa~ilia: y en el caso de lndetel esta frecuencia acumulada 
fue del 76X, CVease cuadro 5,8) 

Por lo que podemos constatar que, en general, en un gran 
n~~ero de casos la muJer funge como Jefe de familia, y su 
trabaJa e5 de vital importancia para la econamia familiar. 
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CUADRO Ho. 5.8 

!rol!l!!JUIXGJll!!l ID!! Ull!lt!llllllí'JII ID!! 17f.:1r!ll:.J!!l!l"l:'.l 11 UGJ!D!N!!l!.a 
io'.l~UJGJ !!!!. allD!i.l~&il ID!! [il!!Wi.J~ ID!![il!!aJ'1lU!í:!li1rnll 

!Dil 0~ UID'.lll!l!ld!J [®JlirJ]trJU(!li] 
'illili!.amíla Gil~. 11 Qlam 

No. DE PERSONAS ,; DE OBRERAS 
ECOHOHICAHEHTE 
OEPENDI ENTES W~RllER'S INDETEL 

NINGUNA 12.00 23.33 

1 - 3 60.00 48.34 

4-6 20.00 23.33 
-· 

7Y Hh 8.00 5.00 

T O T A L 100.00 100.00 

FUENTE: lnvesllgeción DI recte. 
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5,3 SITUACION POLITICA Y SINDICAL 

El conJunto de la clase obrera de Toluca, es uno clase 
traboJodoro Joven, con excepciOn de lo agrupado en la Cerve
cerio Cuouhtémoc y en lo Cigarrero Lo Moderno, cuyas instala
ciones datan de principios de siglo esta Juventud de la 
clase obrera determina también su inexperiencia sindical. 

Aunada a esta circunstancia general de los trabaJadores 
del Valle de Toluca, tenemos que por su condicibn de muJeres, 
el •segundo sexo• tiene mós dificultades para asumir su 
conciencia como trabaJadora; ya que desde la mós temprana 
infancia, se les condiciona para Jugar roles sociales comple
mentarios y subordinados a los masculinos, como ya se dis
cutio en los capitulas precedentes. 

De esta n1unero, alimentación, vestido y educación son 
necesidades que en primer lugar se cumplen en los ni~os 
varones, porque a la luz de la familia patriarcal son ellos 
quienes prioritariamente necesitan comer y vestir meJor 
que las niNas, asistir mds aNos a la escuela, Ya que al 
pasar el tiempo se convertirdn en Jefes de familia. 

La asignacion de los roles ha ~ido eficaz mente inculca
da mediante los Juegos, los cuentos y relatos infantilesS 
para que la niNa, convertida en muJer desempeNe su labor en 
el microcosmos doméstico; y el hombre, resueltas sus necesi
dades bóaicas en el hogar, sale a la •conquista• del Mundo, 
De ahi que la noruinacion 'muJer pGblico' tenga tan distinta 
connotacion en comparacion a la de 'hombre pGblico', que es 
sinOnimo de estadista, financiero o politice destacado. 
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En cambio utilizar 'muJer pbblico' para designar.o una 
funcionario o estadista es inadecuado, ya que lo frase es 
estigmatizonte y equivale a prostituta. 

El lenguaJe co1~0 parte de los mecanismos ideolbgicos es 
fundamental para n1untener lo discriminocibn y opresiOn feme
nina; por eso aan hoy, el que una o varios muJeres tengan 
iniciativa por trascender su rol socialmente determinado, los 
convierte ante una gran cantidad de mirados masculinas en 
•muJeres p1~blicas 1 , en 'locas•, •anormales•. 

Por lo tanto, sobre las obreras de igual manera que 
sobre lns mu.jeras asolorindas en general, pesa lo explotacibn 
capitalista y su opresibn como muJeres. 

Su condicibn femenina limit11 su participocibn po~itico 
y sindical porque se anteponen o ella su6 obliqaciones dome 
sticas y familiares. 

Sin embal'go, en algi:..n momento de la lucho por sus 
reivindicaciones laborales, cuestionaran su condiciOn femeni
no, y lo lucha contra el capital ser& tambi~n una lucha 
contra el patriarcado; como lo han demostrado ampliamente las 
co6turera~ del Sindicato 19 de Septiembre, en Mewico, 

En la encuesta aplicud11, se interrogb respecto a su 
con e ienc ia como trabajadoras, y a•l.n cuando todas las 
obreras entrevistadas diJeron estar inscritas en un sindicato 
perteneciente a la Central de TrabaJodaras de M•xico CCTMI, 
ninguna de la muJeres incluidas en la muestr11, tenia algbn 
cargo sindical, ni uno participaciOn activa en su sindicato. 
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Es interesante mencionar que en el caso de los trobaJa
doras de Warner's, entre 1979-1981 se desarrollb un importan
te movimiento por meJoras salariales que se convirtib en 
lucha por democratizar al sindicato, 

Cabe destacar que en el movimiento por la democratizocion 
sindical fueron despedidas las obreras mós combativas, luego 
de haber sigo hostigadas sexualmente por los empleadores, 
Estas Jóvenes obreras fueron el rostro visible d& la concien
cia de clase que empiezo a surgir en el Valle de Toluco. 

Algunas de estas dirigentes se proclamaban militantes 
del Partido Revolucionario de los TrabaJadores <PRTl, De esta 
e~periencia queda constancia en un pequeNo peribdico para 
muJeres de circulacion· irregular <1981-1982) denominado 
•MuJer Obrera•. 

Con respecto a la actividad polltica de las obreras, 
aunque 1n 11 nivel nacional aa obaarva un incr1mento en la 
participacibn femenina en diversos movimimntos pollticos, 
es todavla n1inoritaria. 

De esto manera, ninguna de las obreras de Warner's diJo 
pertenecer o participar en partido politico alguno; contra 
doa de 60 trabaJadoras de Indetel, que participan una en el 
PRI y otro tlmidomente se proclamo votante del PAN, 

No debemos perder de vista que aqui como en otros ren
glones de la encuesta, pudo haber un deliberado silencio o 
tergiversacibn de los declaraciones de las obreras, pero 
estamos concientes que son las limitaciones propias del m~ 
todo utilizado; sin embargo puede orientarnos acerca de los 
tendencias generales de ciertos comportamientos~ como es en 
este caso el polltico. 
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5,4 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Aunque en el formulario aplicado entre las trabaJadoras 
industriales no se plantearon preguntas referidas a este to 
pico, con base en la observaciOn directa se puede seNalar lo 
siguiente: 

Nuevamente en el establecimiento industrial con mayor 
tecnologla e inversiOn de capital <INDETEL>r se advirtiO que 
las instalaciones son amplias y bien ventiladasl las trabaJa
doras reciben dotaciOn de uniformes cada afto consistente en 
tres pantalones y tres batas. 

Por otro lado, en el buNo hay disponible agua caliente 
y fria asi como reg~deras, lo que induce a pensar 'que lo 
empresa tiene inter~s en mantener en buena~ condiciones a su 
fuerza de trabaJa. 

En la industria de la confecciOn visitada, las instala
ciones eran reducidas, el servicio de comedor era inexisten
te, y solamente se improviso con una meso y sillas un lugar 
para comer en un tapanco construido exprofesor sobre el 
departamento de corte, 

Por lo que se refiere a la higiene, en los servicios 
sanitario~ se observaron deficiencias. 

En ninguna de las dos f~bricas se indago sobre acciden
te• de trobaJo. 
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5,5 LENGU~JE 

En los grupos estudiados se observb una tendencia ya 
detectada entre los troboJadoras de las industrias maquilado
ras instaladas en la frontera norte del pois ( >r en torno a 
autodefinirse como •operarias• u •operadoras• en lugar de 
calificarse como obreras. 

Esta actitud fomentado probablemente por las empresas 
eHtronjeros, tiende a hacer sentir o los trabaJadoras en un 
status mayor que el de obreras. Y aunque dentro del espectro 
que ofrecen los traboJadoros industriales existe.una importa
nte astratificaciOn tanto en los procesos de trobaJo como en 
los que $e refiere al salario, tal vez la consecuencia mas 
significativa del uso de esto categorizocibn de 'operarios' 
radique en la orgonizacibn politico. Es decir, tal vez en 
los oldos• de los obreras lo problem6tica politica y sindical 
~ distinto de los proletarios, 

5,6 RELIGION 

De acuerdo con el X Censo de lo Poblocibn , el 90X de 
los habitantes mexicanos profesan la religibn catblico, fenb 
meno que se corroborb claramente en las dos poblaciones 
obreras estudiadas. 

No obstante, hubo cambios considerables, en cuanto o las 
opciones religiosas manifestadas por loa obreros de uno o 
otro grupo, de tal manero que mientras que los troboJodoros 
de la industria de la confeccibn se diJeron predominantemen
te catblicas, los de lo industrio electrbnico manifestaron -
con una mayor frecuencia- profesar otros religiones, como 
puede apreciarse en el cuadro 5,9 , 



CUADRO No. &.9 

lllVIDllHDH HHIElllVHl IH LAI IHHH H flJHOOH'I 
E lllJIHUL, IHIDal IHUCl~lll llilE HHVGUlll 

Hll.UU, R'llEll. U Hi! 

TIPO DE REUOION 1 DE OBRERAS 
WARNER'S INDETEL 

HINOUNA 4.00 -
CATOLICA 76.00 93.33 

EVANOELISTll - 1.67 

ADVENTISTA 7 DIA 8.00 -
MORMONES - 1.67 

TCSTIOOS DE .JEHOYA - 1.66 

CREYENTES 12.00 1.67 

T O T A L 100.00 100.00 

fUrNTE: lnvc=slígcclún Directa. 
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Se consideró pertinente incluir este apartado, en 
tanto que poco después de ocurrido el movimiento sindical 
contestatario en Warner's de MéHico, los directivos de la 
empresa instalaron un altar de la virgen de Guadalupe a la 
entrada de la f6brica. Asimismo, el 12 de diciembre es un dia 
no laborable donde se hacen festeJos entre obreros y 
patrones, lo que de alguna manera nos muestra la manera como 
los empresarios utilizan a la religión como un instrumento de 
control politice. 

5,7 TIEMPO LIBRE 

Se indago entre las obreras sobre sus niveles de infor
mac iOn del acontecer nacional-internacional, encontrOndose en 
una escasa proparciOn lectoras ocasionales de peribdicos 
locales, y todavia mucho menor fue el namero de lectoras de 
diarios nacionales. Sus fuentes principales de informaciOn 
son el radio y la televisiOn. 

Acerca del aprovechamiento del tiempo libre, se detecto 
en ambos grupos la manero de utilizar su tiempo libre, encon
trOndose entre las actividades de recreo ~Os frecuentes! ver 
televisiOn, ir al cine, y en minima escala la pr6ctica de 
algan deporte y la asistencia a los salones de baile, 

Para cierto namero de madres trabaJadoras la utilizaciOn 
del tiempo libre consistia en Jugar con sus hiJos, Fu~ muy 
significativo encontrar en la industria electrOnica que parte 
del tiempo no trabaJado por algunas de las obreras era utili
zado para estudiar. 
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CAPITULO 5 

N O T A S 

1. Industrias de Telecomunicaciones, S.A. cambio su razOn 
social en 1985 a Haquiladora de Telecomunicaciones, S.A. 
<HATELSA), 

2. La en6eñanza primario es un requisito para obtener el 
trabaJo como obrera en la zona industrial, 

J. Nuroyama, Muñoz.'Empleo de la Mano de Obra Femenino en lo 
Industria.•Cuadernos ogroriosNo, 9, ARo 4, S.E.P, 1979. 

l~ 



CONCLUSIONES, 

135 



e o N e L u s 1 o N E s ' 

El desarrollo del moda de producciOn capitalista, 
transformo radicalmente la formo de vida de grandes n~ 
cleas de poblociOn, 

A instancias de la sociedad industrial, las m~quinas 
posibilitan lo incorporacion laboral, de todos aquellos 
que puedan vender su fuerza de trabaJO• 

Sin embarga, aunque la fuerza flsica frente a las mb 
quinas se iguale entre hambres, muJeres y ni~os,en la prdc 
tica durante el periodo de consolidacibn del capitalismo 
industrial, mujeres y niRos reciben salarios menores, 
porque socialmente también viven una condicibn de 
inferioridad. 

En esta tesis nos hemos ocupado de discutir como baJo 
el sistema capitalista las muJeres se incorporan al 
troboJo remunerado, por que el salario de una persona 
(esposo, padre de familia> es insuficiente poro so&tener 
al n~cleo familiar, de esta manera 101 muJeres buscan un 
malaria parque lo nace~itan. 

Pero el trabaJo de las muJeres tiene ciertas 
curocterlsticas que lo diferencian del masculina. El ser 
muJer va a determinar una forma de estar en el mundo. 

Acerca del punto, nos ha sido particularmente 
estar en contacto con los planteamientos teorices 
corriente marxista feminista; ya que nas 
explicarnos lo manera cómo el capitalismo se 
retroalinienta con el patriar.codo. 

valioso 
de lo 

permitiO 
apoyo y 

De esta manera, la diviBión sexual del trabajo, 
aparecv como una institución donde se conciliQO los 
int•r~••• de una tioci•dad da dominio y pr•dominio 
masculino, ~s decir, patriarcal y clasista, como lo es el 
capitalismo, condiciona el ser y quehacer de las muJeres. 
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Esto ocurre asl porque desde el punto de vista 
patriarcal las muJeres son los reproductoras de la especie 
por excelencia: esta caracterizaciOn determina la 
existencia de un dominio de trabaJo para las muJeresr y 
otro para los varones. 

En las estructura laboral, sus atributos como ~adre y 
trabaJadara domestica se trasladan al mercado, con un 
doble efecto, si el trabaJo domestico es un trabaJo 
•naturalmente• desempeñado por las muJeres no constituye 
una capacitacion previa (aunque de hecho lo sea), por lo 
que el trabaJo de las muJeres aparecera abaratado. 

El hecho de reiterar la condicion maternal de las 
mujeres; permite que en epocas de crisis lo cesontta 
signifique tan solo el regreso a su ambito natural! el 
hago r • 

Ahora bien, la existencia de la division sexual del 
trabaJor tiene importantes repercusiones en la vida 
familiar de la muJer trabajadora~ pues si como hemos 
dicho, para el patriarcado capitalista, muJer es sinonimo 
d• r11productoral ill dou•mpRl'far un trabaJo ramun•rad'o, no 
la exenta de la obligacion de cuidar de sus hiJos y 
arreglar el hogar después que ha deJado la fabrica o la 
oficina, por el contrario, este trabaJo constituyg otra 
Jornada, una doble Jornada de trabaJo. 

A pesar de lo cual, las muJeres que trabaJan -por lo 
menos los que incluyo nuest1•0 estudio- pres&ntQn una 
muJori a ~n fiUQ condiciono• d• vida. Bu capacidad 
adquisitiva, les permite cierto poder de decision en sus 
familias; y en otros casos, su salario posibilita el pago 
de algunos servicios dom~sticos. 

A~imismo, el que un importante n6mero de muJeres ~e 
incorpore a las labores remuneradas, abre la posibilidad 
-aunque de manera desigual- de que ellas mismas se 
replanteen de manera critica su vinculaciOn con el mundo. 
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De ahl qua la popularidad alcanzada por el feminismo 
en los a~os 70's haya trascendido a los ~mbitos acadhmicos 
y universitario~. Y aunque los logros de los ~uJeres 
como protagonistas de su historia y de la ~istorial como 
suJetos-obJetos de investigacibn son indiscutibles, hay 
todo por hacer, y ese es nuestro compromiso, 
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/\NEXO 1, 
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ENCTJESTA TJ'lRll L ".S CARA\:T'::THSTIIJ '.S DEL Tll~ 1MO 
FEMS'lINO EN LA Z1NA nmUSTRIAL TOLUCA-LERUA, 

I,- FICHA DE 1DENTTFICACION. 

'1'l"l'1RE 
·,:¡,ellido ~<'-terno !Interno Nombre (s) 

DIRECCIClN __ ----------
C ·ne 'lo, éoT~vÚnicil'io 

E1T'D1 C1VIL: soltera casada casada senarada 
unión libre__ viuda divorciada 

II.- 'l~C lLH!ITJAD, 

l.- ¿Cu'1ntos años fue º· lfl escuela'? 
a) ~in~un~ pero sflbe leer y escribir 
b) Ninp;uno, nero s5lo snhe leer 
c) Ninguno, y no sabe leer ni escrilJir 
d) 4nstn tercer año de primnria o menos 
e) ne cuetrto ·"· sexto p;r:•do de prim.'lrin 
f) Secunde.rin incomoletn o Comercio inconcluro 
g) ~~cund:>.ria o comercio completos, 
h) Otros (especific11r) 

III,- VITJA FAMILIAR. 

2.- lldnd d~l esposo o comnañero: a1os, 

),- Ocupación del esposo o compañero: 

4.- Número y ed 0 d de hijos vivos:-----

5.- Duración del m:>trimonio o unión: ·-------------
6.- ¿l!ubo un mntrimonio o unión anterior n.l actual, en la mujer? 

Durnción _____ _ 

7 ,- ¿Cw~nt~s nerson::1s denenden economicamP.nte de usted'? 

fl,- ¿'lue labores deBempeñ 0 en su hog· r, nl regresnr de la fÁ'>rica? 

----- --- . -·------
·- --- ·----- -- --- ------·----- --·-------------



IV.~ VIDA S·1CIAL.· 

9.- Medios o fuentes de información. 
a) peri6dicos 
b) rP.dio 

¿Cúal? ___ ·_.·_. -··-~--·~---'-----

c) televisión 
il) otros 

10.- Recreaci6n 
n.) televisión 
b) cine 
c) teatro 
d) otros especificar _____ -------

11.- r>n.rticipación en "artidos »olíticos: 
3Í No ¿Cuál? ----

12 .- l'nrticip:~ci6n en q¡¡:ru¡F.ciones de CJlonos, vecinos o poblado-
res: SÍ No ___ ¿,Cuál? 

13.- Religión:·---·.·-----
14 .- ¿Pertenece a Bl[;11nA n~rup~.ción relip,iosa? 

Sí No ¿CuP.l? -----·--- ··---. 

V.- VIDA LA10RAL. 

15.- ¿Deede oue edP.d empezó n trn'Jujar? _______ afias 
16.- En el trab~jo anterior a este, ¿que actividades realizaba? 

-·-·------- ~-·-------------·-------
17 .- AntigUP.d <d en su trab'_jo nctual: 

18.- 'fr.~bajo que desempeña en la empresa: 

19.- Gnlario Mensual' \. ___ ··-··------

?O.- flor.' ria de Trabajo ----- --·· ··----- _ ----------- __ _ 
n.- Adem;'ts de ou tr'·"''" en la fábrica, ¿realiza usted otras ._ 

ln'Jores remuner8.dns? SÍ No 
¿cuñles? ___ ~-=-::::. 

22 .- ¿Cuento c.1n Servicio Médico? 
Sí No ___ -·--· ¿Cuál? -----

2 ).- ¿Cuenta cun servicio de guardería, o ayuda para tal servi• 
cio? SÍ !lo ¿Cuál? 

2.1.- 'lo usted sindicalizflda? 
SÍ No-----

25.- ¿"P.rticin~ en ~lgun pu ~to de dirección sindical? 
Sí lle ¿Cuál? ·-----------
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