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1 N T R o D u e e 1 o N 

Las formas y ritmos de vida en la actualidad exigen un cambie 

. y enfoque en el aberdaje y cenecimiente del acantecer psice-so--

cial de la mujer. En las últimas décadas su participaci6n se ha

•anifestarlo a t~avAs de su trRbaj• dentr• y fuera de la unidad -

doméstica, que prepician cambies estructurales en el microcosmos 

familiar, ~mbito social y en la propia mujer. 

El trabajo es ante todo, un preceso que relaciona al hombre -

con la naturaleza, mediante su fuerza física y actividad psíqui

ca, proceso en el que transforma y se apr•pia de la naturaleza -

el misme tiempe que es transfarmada. En este sentido resulta --

importante conocer y analizar su forma de trabaje y repercusio-

nee en su actividad psíquica. 

El trabajo dem~atico es una de las actividades fundamentales

que conforman la vida cgtidiana de la mujer y en su hacer se ge

neran aspectos subjetivos y objetivos que se internalizan y en-

trelazan cen situaciones econ6mico-sociales. La presi6n ejercida 

par las situaciones sacio-econ6micas generan en el inrlividuo, un 

proceso cantinua de desequilibrios que se expresan a través de -

frustracienes e insegurid•dea que incrementan les sentimientos-

de angustia, confusión y agresividad entre otras. Estos general

mente sen rlescargadas en el sena familiar, obstáculizando el de

sarrollo de sus integrantes. 

Cabe menciener que les responzabilidades del funcionamiento-

familiar generalmente se le atribuyen a la mujer ama de casa, --



como alge pre-establecida, es as! que se vincula con el género

femenino, que conllevan implicaciones ideológicas, culturales,

econ6micas y paica-sociales. Al presentarse una situaci6n con-

flictiva en la dinámica familiar el ama de casa lo afronta en -

doble partida; cama miembre del grupo familiar y como la respo~ 

sable de su dinámica. 

Es un heche que en la actualidad la mujer ama de casa intsr

viene en mayar medida en el mercado de trabajo y tema de deci-

siones dentra y fuera del núcleo familiar, situaciones que re-

percuten en su equilibrio psicológico vinculado con el pr~c~so

salud-enfermedad mental. 

Es evidente que e~ trabajo doméstico interviene en el pr0ce

so de produccimn y reproducción de la fuerza de trabajo, in~is

pensable para el funcionamiento y mantenimiento de cualyuipr -

sociedad. Por consiguiente, la mujer con su rol social de ama -

de casa relacionado 6 no can su rml de madre y espesa contribu

ye en el mantenimi en to cotidiano. 

El carácter relev a nte del trabajo dom~stico en la condi~ión

del ama de casa ha propiciado eatudias de diversas disciplinas, 

y en la pretenci6n de su explicación lo han abordado desde 6pti 

cas diferentes praduciende elementos si~nificativos para su com 

prensión. 

En el curso del prese n te trabajo se retoman los estudios más 

significatives, que se derivan de aproximacianes te6ricas femi

nistas y de la reproducci•n que lo aborda n directa o indirecta-



mente. A pesar de la hetereogeneidad de sus posturas refieren -

que P.! trab$jo dom~stico es una actividad especifica que requi~ 

re ser planteado y estudiado en la realidad histórico-social •é 

del individuo concreto, transcendiendo el nivel del micrDcasmos 

familiar. 

Dada la particularidad del trabajo doméstico y relación con

el proces• salud-enfermedad mental, el objetivo de la presente

investigaci6n se centra en el análisis de la relaci~n existente 

en la realizaci6n del trabajo doméstico com• única actividad y

la salud mental de la mujer ama de casa, para tal fin se reali

zó una investigación de carácter exploratorio-descritiva, en -

una población seleccionada mediante un muestreo no probabilist! 

ca, 

La poblaci6n fue de 20 amas de casa de diferentes medios (-

provincia, Distrito federal y zonas conurbadas al D. f. ) que -

conforman una familia, sin realizar actividades extradomésticas 

remuneradas fuera del nGcleo fam~liar. 

s. 



C A P I T U L O I 

l. ALGUNOS ENFOQUES TEORICOS Y METODDLOGICOS DEL TRABAJO DO~ESTICO 

La funci6n psico-social de la mujer es uno de los temas que -

Oltimamente han cobrado importancia a trav~s de los diferentes -

~e dios de comunicaci6n, as1 como en los centros de investigaci6n 

y movimientos feministas. Se tiene un interés por conocer sus -

condiciones, como parte de la realidad humana en donde sus fun-

ciones se encuentran enmarcadas en esquemas cul t urales, sociales 

y econ6micos que de alguna forma intervienen en su desarrollo i~ 

tegral en cuanto "TIÍ >' :nb ro de la Eociedad. 

La mujer se ha visto limitada por factores de orden estructu~ 

ral, ideológico y psico-sociales ~ue la conriguran como un ser -

con pocas posibilidades de afirmarse como p ~ rsona y ente social. 

aos estudios re a lizados so b re la mujer como objeto de investí 

gaci6n psico-social se han dirigido hacia el an~lisis de la ~ on

dici6n femenina como eje fundamental resaltando cuestiones polí

ticas, laborale s y aquéllas relacionadas con las funcion e s del -

cuerpo en situaciones especificas como el trabajo doméstico, si

tuaci6n en la que se concreta .la problem~tica femenina. 

tn las Gltimas décadas, el trabajo domés Lico ha sido abordado 

por diferentes enfoques, reconocienoo su importancia como un pr~ 

blema actual que requiere de m~s investigaciones que perm~tan -

aportar elemen t os para su comprensión, 

Las aproximaciones te6ricas m~s significativas sobLe el traba 

jo doméstico, son las feministas y las de la reproducción, aun--
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que eat's Gltimas no c ontemplan inicialmente el estudio _del tra-

bajo dom8atico, pero llegan • reconocer la im~ ortancia que ~ s te-

tiene en la pro~ucci6n social. 

l.l Aproximaciones te•rioaa feministas 

Lea teor!es feministae!Jhan tratado de explicar las principa-

les condicionaetes de le opresi6n de la mujer, abordando el tems 

del trabajo dom~stico como aquel en el que se sintetiza la posi-

cidn desigual y subordinada de les •ujerea en un momento histdr! 

co del Capitalismo. El f eminismo em•rge de una manera genereliz~ 

de en la •avilizeci6n pul!tice de les •ujeres que reivindican la 

trensfenieci&n de su existencia, poniendo en tela de juicio le -

•16gica• que leq1tima el canjunto de la vida social, comprendie~ 

do un conjunto amplio de conocimientos y conceptualizaciones de-

los diversos lmbitoa de las •ujeras. 

En le generecidn de conocimientos y conceptualizaciones, las-

feministas incorporan elementos de la teor!e marxista pare dar -

explicacidn • la problemStice de la mujer, enfoclndole en formas 

dicot5•icas como : producci6n/reproducci6n; trebejo/familia; ex-

plotaci6n de clese/epresidn patriarcal: eafera pOblica/esfere p~ 

privada: sistema de cleaea/aisteme familiar; dominacidn de clase 

y L•• plentea•ientos de la• teorfaa fe•inistea presentan une -
plutalídad de organizaciones y grupos con argumentos que no
presentan una linea de acci4n unificada. Argumentos con div~r 
sos enfoques ideológicos que ubican la cuesti6n de la muger;
como loa revolucionarios dentro de la lucha de clases haata
loe radicales que parten de una posición sexista. 



dominante/privilegio masculino; teor!a marxista/teoría del pa--

triarcado. 

Para dar cuenta ds eetae relaciones las feministas parten de

la teoría del patriarcado, entendiendo por pEtriarcado la supre

mac!a masculina, basada en la organización jer6rquica entre los

sexos de una sociedad, que, a su vez, se bada en las relacionee

de poder que se desarrollan en las instituciones como la familia 

y el matrimonio, que aOn continOan vigentes con sus variantes -

c entro del siste~a capitalista. La teoría del patriarcado expli

ca el car6cter opresivo sobre la mujer en el seno de la familia

sin negar la realidad de la lucha de clases, y la teoría marxis

ta da explicaci6n del proceso de prodooción de la fuerza de tra

r ~jo y la lucha de clases. 

En la teor!a de la prouucci6n sgcial se designa con el t~rmi-

jno "Capitaliamo" al proceso completo de producció n y reproduc--

ci6n de mercancía~, proceso en el que se plantea el problema de

la explotaci6n basada en el trabajo, Marx desarrolla l• teor1B -

del poder derivado ue una po s ición de cl•se, ~ue cia como result~ 

da la opres~5n, que ea la falta dF peder y control mediante el -

trabajo productivo en la socieda c capitalista. 

~egOn las femini s tas, la opresión en el sentido estricto del

marxismo se basa en las condiciones econ6mico-sociales y de las

relaciones que de ella se derivan, La opresi6n se da del hombre-

5obre el hombre en relac i 6n a su trabajo productivo a trav~s rle-



la ~structuraci6n de clase ~ue se manifiesta en forma social, pg 

lítica y cultural, 

Por otro lado, se en c u~nt•a la opre&i6n feministas que se d~-

en cuanto a g~nero, que es del hombre sobre la mujer, Habien d o -

una doble opresión en la mujer; es su trabajo productivo en ~on-

de des P mpe~a un papel desi gual d~~de lo econ6mico que det ~ rmina-

su posición so s ial como política y por otro iado , la opresi6n -

que se da en el desempe ~o del trabajo dom é stico en la in s titu@•-

ci6n familiar, en cuanto a la reproducci6n y man t eni~ i ento de la 

fuerza de t rebajo que el sistema capitBlist¡¡ nec~sita para su 

reprodi...cci:ión. 

Esta doble opresión produce cambio9 en la ps i c olo9ia t~nta --

del ho mbre c omo de la mujer, manifest6ndo s e ~n ltt vide p~blica -

como en la privada. Desde esta perspectiva, la opresi6n se es---

tructura con base en las relaciones de po~er en e l escenario del 

sistema capitalista. Las feministas pretenden explicar la supre-

mac!a ma&culina a partir de 1013 vi11 ,:ulos con la !!Cono111!a políti-

ca y de la que surgen dos categorías def i nitoria& sobre la mu--

jer: la que la define como cuerpo y la que la define como trab~-

a) Mujer-Cuerpo: ( n esta categoria el problema de la mujer IP. 

sustenta en lo anatómico en cuanto g~nero, hacie~ d o u~a a iferen-

ciación de lo que ee sexo y g~nero: 

Sexo es un t~rmino biol6gico; q~nero un t~rmino psicol6 
gico y c ultural, [l sentido com~n no s s u~i~ re que se trat; 

9. 



simplemente de dos formas distintas de enfocar una misma-
distinci6n, y que alguien que tenga sexo de mujer, por •1-
ejemplo, pertenece automAticamente al g6nero correspon---
diente ( femenino ). Pero en realidad ello na es asi. Ser
hombre o mujer es algo que depende t~nto de la vestimenta, 
los gestos, el trabajo, las r~lacione• sociales, y de la -
personalidad, como poseer un determin a do tipo de organos-
genitales . ( Uakley, A. 1972 : 182 ) 

El sexo bioló gico no determina lo femenino ni lo masculino, -

sino que para tal determinación hay qua tomar en cuenta lo social, 

como lo psicol6gico, por lo que no se pueda reducir la cuestión-

de la mujer a lo biológico. Sin embargo, las feministas radica--

les lo han enfocado a t r av~s d e la óptica biologicista. 

El feminismo radical ha abordado la cuestión de la mujer de -

•aner~ tragmentaria, reduci,ndola a esferas sexuales en t~rminos 

da casta, entendiendo la estructuración del poder da una forma -

unilateral, originada en la división sexual del trabajo, dentro-

de una sociedad organizada. ~lanteamientas qua no pasan da rafo~ 

Mistas al no establecer la conexión entre la opresión sexual, la 

divisi6n del trabajo y la estructura da clase económica, pero 

sin embargo, dieron el primer paso para la comprensión de la ---

cuestión femenina. 

Enfacaban la cueati6n de la mujer ce~o un hacho ahist6rica --

dentro del sistema patriarcal en el que se manifiesta una desi--

gueldad entra lee sexos •antanida por la fa•ilia y el matrimonio. 

~on su enfoque el sexo se convirtió da asunto personal en asunto 

político. 

10., 



~o se puede prescindir de lo biol6gico, como es bien sabida, -

le ñnat6mico es uno de las puntos centrales que tiene que enfren-

tar la mujer con ciertas dificultades: 

Cuando se habla de la cendición femenina o de la mujer 
como objeto de estudio, se le define implícitamente con -
base a sus características bi•l,gicas, perteneciente al -
g~nero humano, que se caracteriza por sus razgos cromos6-
micos, sus características sexuales y su capacidad repro
ductiva. ( Eibenschutz, C.; Cardaci, D.; González de Lean, 
D. s/f : 33 ). 

En este sentida a la mujer se le define como un ente biel6gi--

ce, reducido a su anatomía, negándosele toda subjetividad histórl 

ca-social, traducido sólo coma un cuerpo sexuado, conceptualiza--

ci6n que la sa ~ iedad le h a impuesto como natural ya que: 

Toda lo que se refiere a la mujer está dentro de la na
turaleza y de sus leyes. La mujer tiene la menstruació~, -
queda encin~a, ~are, amamanta, tie r e la menopausia. Todas
las fases de su histo r ia pasan por modificacion e s y altera 
ciones de un cuerpo que la ancla sólidamente a la natural; 
za. Esta es la causa de que nuestra cultura haya deducido: 
que todo aauelle que es la mujer le es por naturaleza. ( -
Basaglia, F. 1985 : 34 ) 

Esta diversidad natural del cuerpo de la mujer ha sido ínter--

pretada cemo una desigualdad social que agrupa a las mujeres in--

rlepenrlientemente de la clase social a la que pertenezca, lo que -

significa una aubordinaci6n que la priva de una subjetividad de -

reciprocidad, interpretaci6n que se encuentra fabricada por la --

estructura social para legitimar el peder, que la misma estructu-

ra ha incerperade cama determinantes los elementes naturales, ---

11. 



las c 8 racter1sticas biológicas de los sexos que conllevan a una

j erarquÍ• entre los mismos. 

A partir de estos planteamientos se define la femineidad como 

un hecho ahistórico, convirtiendo las funciones naturales en so

cialea. 

La femineidad no radica s6l•~ente en la posesión de un sexo -

determinado. Tambi~n entran en juego las raíces históricas que -

tienen que ver con una adquisici6n de ciert•e condiciones ,rele

cionadas con la divisi6n social del trabajo, la división del --

trabajo entre los sexos, el surgimiento de la propiedad privada, 

las clases sociales como el establecimiento de estructuras polí

ticas que conforman una clase. 

En nuestra sociedad persiste la coRceptualizaci6n de que todas 

las actividades que realize la mujer, como el trabajo dom~stico

s o n categor!ee biológices, "naturales". A eeta conceptualización 

contribuye la sociedad civil como la ideología que sostiene, •~

creando une imagen de lo que debe ser la mujer y que se convier

te en una realidad concreta en cuanto a · su papel en le sociedad, 

reducido a la reproducción bio l ógico y reproduc c ión de la fuerza 

de trabajo que va conformando la subjetividad de la mujer como -

del hombre, segOn esto: "la mujer por 'natur•leza' est' llamada

s asu 1~ir su rol biol6gico, y todas las actividades en torno a -

ese rol en el seno de la fa~ília ~privada' "• Gonzclez, Butron. 

M. 19 83 1 12 J 

A par t ir de teles fundamentos, a la mujer y a la familia se -

l~. 



les despoja de toda funci6n econ6mica-pol1tica, de todo lo 

pótlico, es decir, ce la producci6n, otorg6ndosele sólo la fun-

ción de consumo, generada por una conciencia sociel de lo ferneni 

no bajo el capitalismo. 

La familia ls es necesaria no s6lo como c~lula reprociuc 
tiutora, en lo econ6mico, sino t~ ~ bi~n en lo ideol6gico, ; 
en lo cultural, esto es fundamental para mantener las rel~ 
cienes sociales vigentes porque en tanto se mantenga toda
una ideologia del oprimido, ~sts aceptarA lo dado como r.a
tural y contribuir6 a producirlo. (ibid) 

b) Mujer-Trabajo: En esta categoria se cor.sidera • la subor--

dinación como opresión que delimita posiciones establrcid~s de -

las relaciones de poder que el hombre posee y de l~s relar. iones-

patriarcales en relación con la carencia oe poder e~ las muj~res. 

En este sentido las relaciones económicas se ubican como un eoi-

fenómeno que se caracteriza~por ser ex6genas a la Nuj~r a trav~~ 

de mecanismos coercitivos. 

Para llegar a comprender esta lógica que subyace en la ínter-

pretaci6n feminista, desarrollada a raiz de la opresi6n, se in--

corporan elementos de la teoría marxistn. 

Las primeras elaboraciones que colocan a la mujer en la pro--

ducr.i6n social fueron hechas desde el marxismo por Ens~l s , ~ue -

ubica a la actividad domEstica como un reducto del modo ce pro--

dueci6n anterior al Lapitalismo. 

Engels analiza el surgimiento del patri•rcedo en su o~ra I!_;: 

Origen de la Familia, la ~rop~edad ~rivade ~el Est~d2•• pres~n-

13. 



ta un ~n~l is is en el q ue la s mujrre3 s ~ ~r~nsform a n de m i? ~ bro s 

igual i taria s productivos en mujer ~ s s uoor c in 2 r a s , p l a ntran~o r ue 

las mujerrs han sico s ¡ e ~p r e el sexo opri rnido, Lbi c a la subordi

nación de la s muje r es y de la famil ia e n rela c i6n con ~l des~rr2 

lla hist6rico de le producci6n y con el surgimiento de la ?•ºPi~ 

da d orivaca. As!, en el comienzo ~e la socieda ~ se ce ractr ri z a b ~ 

por t e ner una posici6n i gunlitarié en lo ec o nómico y dem~ s fun-

ciones. La fa milia no e xistía ca ma tal, l a co munidad era la fami 

lia, cons t ituyen do l~ ~nidad b~sice, el traba jo se tesliz•ba en

ferma comunal, las mujeres desempeReban el trabajo do m~stico, l a 

crianza de lo s hijos no significando una d epenaencia, estas ecti 

vidades eran pGblicas y reconocidas tanto como el traba j o de lo s 

hombres. 

~on la domesticaci6n de los animales y el surgimiento de le -

agricultura -se tr a nsf o rrn ~ n loE bienes mat · riales generando exc e 

dentes que conllevan al surgimien t o de la propie d ad priva~•. la

unided dom~stica pierde su car,cter social y con ello la mujer -

se convier te ~~ s ubo r din a da del homb r e, pasa a ser propiedad el

igual que los hijos, construyéndose la f a milia patriarcal, y aO n 

mSs la familia individual mon~gamica co mo derivado de las préct! 

cas de her~ncia de la pro piedad. 

Con el cambio que sufre la unidad oom~stic• ~n c u ~structura, 

se subray a el c ar6cte r de la divis i ón sexual del trabajo, el es

pacio de traba j o de la mujer no es reconocido al igual que el 

del hombre, instaur~ndose dos c ~m ~ os di f ere nciaco s de acci6n: el 



de la producci6n social y el de la reproduc c iJn biológica-social 

que son asignados de acuerdu al sexo; lo p6blico y lo privado. -

Expandi~ndose uno de estos cam pos, el de la producci6n soci~l; -

producción para el intercambio, confin~ndose la produc c i6n dom~s 

tica a la esfera privada. 

Este plantea ~ i ~ nto de c onsiderar a la propieda d privada y a -

la familia como el origen de las jerarquías entre los sexos es -

actualmente debatido invirti~ndose los planteamientos: la produ~ 

ci6n dom~stica y el rol de reproducci6n de las mujeres ha facili 

tado la aparici6n de la pro pieda d a ca rg o de los hombres. Plan--

- eamiento que se encuentra expuesto por Claude Meillassou x (1985) 

en Mujeres, Graneros y Capitalea., en el ~ue se da ~nfasi s a la-

capacidiid de reproducción de la mujer dentro ce la c omu r, ida ,'. cio-

•~stica, como base de los mec¡¡nismo s y funci un am i ento de la so--

ciedad dom~stica, en si de los medios de producción. 

As!: La comunidad dom~s t ica es el Gnico sistema e c on6mi 
ca y social que dirige la reproducción f!sica de los indi: 
virluos, la re pro C: ucc i6n de los pro C.: ucto r es y la r,, -, ,oruc-
c i6n social en todas su s formas, meo i ~ nte un conjunto d e -
instituciones, y que l a do ~ina me diante lii movilización 
ordenada de los medios de prod~cci6n hu~ana, vale de c i r de 
las mujeres. ( Meillassoux, C. 1 58 5 : 9 ) 

En 6ltima instancia, la comu ~i da d dom~s t ica es la estructura-

social en l~ que descans an todos los modos de reproducción mpd ~E 

nos, las soci~ r '. ades de cl ¡:¡ se, pare p r riveerse r~f" hombr~ ~ co '"o 

fuprza rl~ trabajo. En el Capitalismo co mo en Pl feudalis mo y ~n-

en Socialismo, la comuni¿a ~ dom~stica co ma s u t ranef o rmAci6~ ~o-
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~erna en la fami l ia con s t~tuye la base or yánl c fi, aunque d ~ s pojada 

de 1 - s funci ·• r ~ s produ c tivas conserva a Gn sus funci o na s reprodus 

tivas, llegando a reconocer q ue las relaci o nes dom~sticas, ccmo

la famiJja han intervenido en el funci o na miento de to dos los me

dios de producci6n hist6ricos posteriores a la economía dom~sti

ca descansan en la movilización de las mujeres y las relaciones

dom~sticas pa ra la reproduc c i6n. 

La movilid~d de las mujPres va a depender de las necesiaades

de fuerza de trabajo, como del tama~o del grupo que obliga al -

comercio s~xual de la muj er como reproductora, no constituyendo

la procreación un control estrecho, sino que es el producto de • 

los acopla~ientos de las c~lulas dom~sticas en el que la mujer-

es inferir:i.or por su posici6n social de reproductora, es depen-

diente como protegida y valiosa ante el hombre independientemen

te de su fuerza f!sica e inteligencia. Así, la mujer desaparece

detr6s del hombre, su padre, su hermano, no dentro ce un proceso 

natural, sino por circunstancies históricas cambiantes, ligadas

• su funci6n de reprodu c tora, encontr~ndose en una situación de

dependencia que origina su sumisión secular heredando un pasada

de alienación que la predispone a la sumisión y a lee relaciones 

conyugales, sus funciones de producción mat Lrial aon menos dete~ 

•inantaa que sus f uncionee de reproductora, quedando asi preser

vada e su función materna, cumpliendo funcjone& variables en su

edad productiva, apareciendo su funci6n social en la pubertad -

con ls capacidad cie reproducci6n. 
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La mujer se ve expuesta a dos form•s de explotaci6n: explo---

ta c i6n de su trabajo productivo que pertenece al espo6o y le de-

sus facultades de procreeci6n, en 15 medida en que la filiaci6n-

de sus descen dientes pert~nece al esposo y, pese a sus trabajos-

de producci6n, ~ate no le es reconodido socialmente, quedanou --

su trabajo en el circuito dom~sti c o intermediaco po r un hombre . 

En r••te planteamiento se da ~nfasis a la capaci~ed reproduc--

tiva de la mujer en la comunidad domEetica como ba~e ca bu opre-

ei6n y de las relaciones de producci6n. Cabe mencionar la si---

guiente hip6tesis : 

Si el esclavo es valioao porque produce m6s de lo que
consume, el hijo tambi~n lo ea; la mujer, capaz de dar h! 
jos, se transforma da un aer libre en• c•pitsl · , como lo 
es la hembra del ganado. Ee decir, tambi~n da •inter1s ' ,
y pu~sto que este "inter,e• ee producto de eu unión ----
sexual, es necesario apropiarse de ella, coartar su liber 
tad y sus deseos para poder gozar de su capacidad repro-: 
ductiva. ( Langer, M. 1983 : 214 J 

Le conexi4nz co!to, embarazo y parto constituyen el capital--

privado que se va legiti•ando a travEe de nor~es sociales, que -

poco e poco llevan • la mujer a un confinamiento, a la esfera --

dom~etica, produciendÓ hijos y restituyendo la f uerza de trab~jo, 

constituyendo as! una sociedad basada en la famili~ y l~ ~utori-

dad patriercal. 

~ En concluei6n, la opreei6n de la mujer parta de beaee met~ri! 

lee, que se asignan can le exposición de le producción y por otro 

ledo ee derive de le capacidad de reprooucci6n en cuanto a gEne-
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ro. t como alternativa a la subardinaci6n de la mujer, el marxi~ 

mo plantea la transformaci6n de la sociedao, que comprende la s~ 

cializaci6n de las actividades dom~sticas y la incorporaci6n de

las mujeres a la producc ión. Sin embargo, la e•ancipación de la

mujer no puede darse en la sociedad capitalista lo que llav e a -

que la cuestión de la mujer saa enfocado dentro de la Misma sa-

ciedad, que es otro de los problemas que se plantea el feminismo. 

Cada vez ea mayor el nGmero de •ujeres que ingresan al merca

do laboral en condiciones desfavorables, situación que ha dado--

__::-? lugar al estudio de la do_ble ·ornada; el tnibejc social y el do

mfstica, siendo fste 6ltimo imprescindible dti real ~ zar, adem&s-

de ser m's largo y pesaco se encuentra condicionado por ciertas

caracter!sticas espec!ficas como el nGm 1 ro de ~ijos, ~1 tama~o -

de la unidad domfstica, el acceso a servicios aociales, etc,. -

En la primera jornada lae •ujeras en tanto fuerza de trabajo son 

explotadas al igual qua el hombre, pero en la mujer se dan cier

tas espea!ficidadea. 

En el trabajo productivo (remunerado) la mujer experimenta -

diversas for•aa de discriminacidn aa90n saa au ~dad, clase, ai-

wel educativo y hasta apariencia f!aica. Dentro de asta situa--

cidn discriminatoria se han generado ciertas particularidades -

co•o la retribucidn salarial. 

Jennifer A. Coopar (1969) ••nciona que 

Hoy en d!a empieza a ser diffsil afirmar qua la9 muj~ 

l P . 
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res reciben un salario menar por un trabajo igual. Mhs-
bien el problema ha sido redefinido come un asunto de la 
segregación de ocupaciones por sexo. (pp:9) 

En cuanto se escoge a hombres para la realización de ciertos -

trabajos que suelen ser mejor retribuidos que aquéllos para les -

que se escogen mujeres. 

Camo consecuencia de la segregaci6n de ocupaciones por sexo, -

ha surgido le demanda por la revalorización de las ocupaciones --

que realiza la mujer, pera que logre un salario igual a un traba-

je de valor igual. Así, la revalor i zación de las ocupacior.es que-

realiza la mujer y su integración a acupaciones ma sculinas surgen 

- r 
:.. -;' . 

cemo estrategias para mejorar la retribuci~n salarial de la mujer: 

Sin embargo, hay que temar en cuenta ~ ue sin un camtio
profunco en la divisi6n sexual del t rabajo en el r.oga r , -
la mujer nunca va e tener un comportamie n to y una distribu 
ci6n laberal igual al hombre. ( Coeper, J. S. 1 989 : 9 ) -

Según Perla Oropeza (1989)i/ los indicadores de la participa--

ci6n de la mujer en le pgblaci6n económicamente activa en 1969 es 

de un 33~. En 1980 la pa r ti c ipació n de la mujer como fJ e rze de 

trabajo se cencentr6 en el sector de servicios comunales y persa-

Nota i1 
Datos tomados de "Caracter!stices y condiciones actuales de -

la mujer en el §mbito laboral", presentado por Alma E sca~i:la de
Cens en el foro de consulta popular sobre participación de la mu
jer en 1989. 



neles con una participación del 56.5%. En le industria de la--- 

transfermaci6r el 26% de las mujeres se concentraban en la elabo

reci6n de alimentos y el 31% en la fabricacién textil. 

En el sector servicios el 60~ de las mujeres se ocupaban como

trabajadoras d~mésticas y el 20~ en servicios educativas y el 11% 

en el sect•r salud. 

En el sector agrícola el trabajo de la mujer campesina y/o -

jornalera ) se codifica econ6mica y culturalmente como una exten

si6n del trabajo doméstica o como "ayuda" al productor directo. -

Lg que conlleve a una desvalorizaci6n del trabajo femenino en el

~mbi to rural. 

En cuanto al trabajo doméstico, ést e queda al margen de las es 

tarl!sticas y estudios so b re el trabajo femeni no, ya q ue na apare

ce como una actividad econ6micemente activa, figurando como el -

trabajo invisible, a pesar de que es realiza c o por la mayoría de

las mujeres. 

"El trabaja domésti c o : actividad humana asignada a las muj e res 

en sus hogares, mediante la cual se mantiene le vida de sus in t e

grantes y, por agregaci6n, de les saciedades". { De Barbieri, T. 

1989 : 12 ) Trabajo que constituye el eje fundamen ta l en la vida

catidiana de las mujeres, que les es asi gnado mediante la nivi--

si6n social del trabajo según los géneros. Traba j o del que se de

rivan varias interrogantes; si Aste es considerado productivo o -

improductivo y c6ma se articula con el capitalismo y que en cons~ 

cuencia se canvierte o responde a realidades políticas • 
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LOS estu ¿ ios que abordan este enfoque de la relación del tra

bajo doméstico con el capitalismo, no constituyen una postura -

homogénea, revelan dive r gencias de las que se generan los si---

guientes puntos: 

a) si les determinantas son ideológicas o aconó~icas en el -

car6c ter del trabajo do méstico y b) su funcionalidad y relaci6n

con al capitalismo. 

tn relacidn al carActer del trabajo domAstico y sue determ i -

nantes Mitc~ell, J. (1985) y fire•tona, S. (1970> con s ideran que 

el principal determinante es simb6lico-ideol6gico, segOn uold~•~ 

mith, M. (1986) estas autoras •subrayaron los aspectos psicoso-

cieles de la familia y su rol ideol6gico en el sostenimiento del 

capitalismo y la subordinaci6n da la mujer". (pp:l32) 

Por su parta Artous, A. (19781 consider• el trabajo doméstico 

como un servicio privado que se desarrolla en la f alllilia y del -

que se dariva la primera reclusión da la mujer dentro de la mi•

ma, convirtiéndose en la •criada principal del ho~bre•. 

Delphy, c. \19801 anfoca al trabajo domfstico dentro de un ~

·•odo de producci6n patriarcal" que se define en cuanto a lae 

relaciones familiares patriarcales de producción y explotaci6n, 

estudio que surge del interla da cdmo interpretar la subordin~-

ción da las •ujeree. Harri a, o. (1986) menciona qu ~ en los Glti

mos ª"ºªse han propuesto , teoriaa sobre lo que suele lla~arse 

•modo de producción domfstico• con al supuesta fundamental de 

que como forma organizativa la casa o la familia trascienden -- -
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fronteras tanto hist6ric•s como sociales, as! como algunos antr2 

pol6gos { Claude Meillassoux 1985J han des•rrollado teorías so--

bre el modo de producci6n domfstico en el intento por compren---

der la 16gica de sistemas econdmic•s no dominados por el inter--

cambi• da •erc•nc!ae y la lay d•l valor. 

En la rostura de la determinaci6n económica est§n los que ubi 

can al tr•bajo dom~etico como productivo, que crea valoree, pro-

duce y reproduce fuerza de trabajo como mercancía, Seccombe, w.-

{1974) y Dalla Cost•, M. {1979) y aqufllos que lo consideran co-

mo un trab•jo explotado por el capital, utilizando el trabajo --

dom~etico que realiza la mujer en la producción y reproducción -

de la fuerza de trabajo como H•illassoux, C. {1985). 

Rubin, G. {1986) seNala: 

El trabajo do•~stico ea el elemento clave en el procaao 
de reproducci6n del trabajador del que se extrae plusva~e• 
l!a. Como en general son mujeres quienes hacen el trabajo
dom~stico, se ha observado que es a trav•s de la reproduc
cidn de la fuerza de trabajo que las mujeres se articulan
en el nexo de la plueval!a que es el sine gua non del capi 
talismo. Se podr!a argumentar ademas que puesto que no se: 
paga salario por el trabajo de las mujeres en la casa con
tribuye a la cantidad final de plusvalía realizada por el
capitalismo. (ppslOO) 

En la ~edida en que la mujer produc~, transforma y reproduce-

m ~rcanc!•s y e•rvicioe como valorea de uso con su trabajo r•ali-

za una parte fundamental en cuanto al mantenimiento, reposición-

y reproducción de la fuerza de trabajo, en este aentido se puede 

explicar la utilidad del trabajo de las mujeres en la unid•d do-



mEstica para el capitalismo, sin embargo, esta utilidad no expl! 

ca la g~nesi5 ce la opresi6n. 

En cuanto a la relación del trabajo domEstico con el capita-

lismo sur ~ e un problema fundamental, que consiste en saber si -

este trPbajo produce valor y si el proceso de producción do*~at! 

co puede analizarse s trav~s de categorías de la teoria cel valor 

trabajo. 

En la teor!a del valor-trabajo el problema de la reproduc---

ci6n oomEstica no es trdtado, se llega justo a oorcearlo pero no 

se plan~ea y menos se resu~lve, por lo que ~s nec~serio partir 

del car~cter específico del trabajo domEstico paru eu estudio. 

En fin, la discusió n te6rica generada por estas ~ ~ t~di s 3 r ev~ 

lan aportes En la Tie d ida en que =r mi ten abordar e l t~~a del tr~ 

bajo do~~~ t ico como un problema t~6rico, en cuente se est2blece

que es : e trabaj o es un elemento fundam ~ n:al en el proceso de re

prod uc ci6 n y mantenimiento cotidiano de la fuerza de trebajo, iQ 

dispen•able pRr? el funciona~iento y co nt inuidad de cualquier 

sistema. 

Asi ca~o tambiEn se d ~ riva la interpretaci6 n de dos esf~ras:

la pOblica que hace ref~rencia • la produc~i~n y ls privade dee

t inada • la reproducc ió n, ciico l onomi E que ha sido r~batid•, en -

cuanto se enfatiza el c&rActer scci•l de las activid~d~s dom~eti 

ca a. 

Ultimamente ~e he g~nerado un nuevo imp11lso en la form~ dp 

abordar el es tudio d~l trabajo dom~stic o qu~ se inicia a Pin~le3 



de lA d~cada de 1970, en el que se considera el trabajo clomEsti-

co como un trabajo especifico, en donde no se trate de continuar 

con las discusiones te6ricas, sino que a partir de es t u ~ ios con-

cretas generar lineamientos te6ricos que reafir~en, elaboren y -

modifiquen los y a expuestos. 

SegGn Teresita de Barbi~ri (1984) estas situaciones no respoD 

d e n a las condiciones feministas sino al desarrollo de la potla-

ci6n latinoamericana : 

La problem5tica de la reproducci6n humana ) la prod~c-
ci6n y reproducci6 n de la fuerza de trabajo, han llPv~~o a 
nuestro continente a centrar gran parte de los ~sfu~rzos -
de invest i gadi6n social en conocer, relacionar j tratar de 
integrar esas dos caras del an~lisis y sin con~xifn: l~ dE 
man d a y oferta de trabajo, la división social d ~l trHbaJo
a nivel de unidades productivas y unidades do~(~ticEs, en
fin, la relsci6n entre lo pGblico y lo privado. (pp: l~-15) 

En la actualidad se trata de conocer y estudiar la función 

que dese~peMan las mujeres en sociedades organizada• seg6n el m~ 

do de producción capitalista tardío, especificidad que va m~s 

all~ rle aspectos estructurales, buscando un~ articulaci6n entre-

la condición privada de las mujeres c~n lo pGblicc b~sado en lo-

social y en la que predomina la apropiación privada, la divi----

si6n sexual del trabajo que adjudica a las mujeres loG roles de-

esposa, madre y ama de casa que ea redefinen en situaciones rle -

clase y por las características de la unidari dom~stica. 

Utros autores han subrayado el trabajo dom~stico en relaai6n-

a las actividades de la reproducci6n cotidiana y gen~rccional de 



los individuos que la conforman en tanto fuerza de trabajo yue -

han de insertarse en la estructura econ6micw. 

1.2 ~proximaciones te6ricas de la reproduc c ión 

•) FaMilia-unidad dom~stica 

La reproducción en un sentido amplio " se refiere a la re pro-

ducci6n de la unida~ dom~stica en cuanto a una estrategia campa~ 

tida y salicaria de sus iniembros a los efectos de lograr la con-

tinuidad de la unidad y de la familia en el tiempo • 1 nargulis, 

,., . 1989 : 190-1 91) En la que se articulan estr ñtegias económicas 

que pueden basarse en rilices culturales e ideológicas. 

En las perspectivas de la reproduc ..; i6n se camtie la unidad de 

anUisis del individuo por la familia-unidad dom~stica que con--

for•an los ejes centrales d•l desarrollo de la reproducci6n coti 

dian~. En este sentido la familia como institución blsica est' -

presente como marco de referencia teórico y la unided dom~stica-

como categor1a de an,lisia. 

La noción de la 'familia' es el mayor potencial ideol6 
gico y psicológico. Por ejemplo, oomina la mayor parte d; 
la teor!a social, tanto de izquierda como burguesa, la -
cual todev1a sigue postulando un modelo de familia como -
unidad dom~stica aislada y est,tica, integrada por un ma
rido dedicado a pleno tiempo y durante todo el a ; ~ o il tra
bajar a cambio de un salario, un ama de casa permanente-
•ente no incorporad• a la fuerza de trabajo y un nGm•ro -
na especificado de ni"o• en edad indefinida. ( Vogel, L. 
1979 ' 48 i 

Este tipo de d•f inici6n entra en contradicci6n cuando se com-

para con hechos emp!ricos acerca de las familias que constituyen 
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las sociedades, debido • que generalmente se parte de c onsider•-

cienes ahist6ricas que muestran inconsistenc ice, en donde, no se 

toman en cuenta los cambios estructurales de la vida dom~stica -

en relaci6n con la econom!a social que presenta una variabilida d 

que nunca se adecua a un momelo. As!, tenemos une amplia gama de 

estruc t uras familiares y domEstica s , que se alejan del supuesto-

modelo de la familia moderna o nuclear que se c on s éituye por el-

padre, la madre y los hijos. Asi como tambiEn, hay familias que-

se en c uentran conformadas por un s6lo progeni ~ or, familias en --

las que ~onviven varias tjeneraciones, e n o tr as sól o s~ ~ on stitu-

yen por la pareja sin hi j os e incluso por insti"uciones en las -

que no exister lazos de paren t esco. ror lo ~ue no se pu erl e pa ~ --

Lir de un mod~lo de fa~ilia uni versal ahistórico, sino de un "en 

te enraizado en una sociedad especifica dominada por u n mo c o de-

pro c uc r. i6 n c oncreto". ( Vo gel, L. 1979 : 5C ) 

üe a c uerdo ·con U. Cerroni (197j) 

La organizaci6n dom~stica est~ sobre : ado uni d ~ a ~2 ·
es " ructura g ene ral de l a e c 0 ~ o m! 2 s ocial que c onsti t uye- 
por as! ~ ecir el residuo ~5~t6rico de la disoluci6n p~o-
gresiva del grupo primario, en el cuadro de una sociedad
que ve progresive~ente hacia el nt6mismo individualista.
( pp : 10 ) 

A travEs d• la historia, la evoluci6n de la fa~ilia se va es-

trech~~do al c!rculo de la comur id2s ~ onyu r al ~ntre los se~os, -

con5olid~ndose la familia mocerna o nuclear, residuo del grupo--

prim a rio y re~i¿uo ~e ur pro c eso en el GUe se sep2ra lo pG blico-



y lo privado. La familia dentro de este argumento, representa un 

concepto especifico dentro del modo de producción y la clase. 

En la cl•se dominante la f•milia actGa como portacora y tras-

misora de la propiedad sin dejar de tener otras funciones. En la 

clase subordinad• la famili• estructura el lug•r donde se manti~ 

ne y reproduce l• fuerza de trabajo dal individuo dentro de las-

rel•ciones sociales existentes que ponen a disposición de la el! 

se dominante, en el que las mujeres les corresponde las activid! 

des que aseguran el mantenimiento y reproducción de los indivi--

duos, asd como el lugar que ocupan en la uiviei6n sexual del tr! 

b•jo que c•racterizan estas actividades, que a su vez repercuten 

en el trabajo social realizado por la clase dominante afectado -

al mismo tiempo por esa misma participación. 

El concepto de familia, a su vez, re mite a una insti
tución cons t ituida a partir de rel•ciones de parentesco, 
nor••das por pautas y pr6cticas sociales esta bleci d as . -
L• instituc~6n familiar, co rn o espacie de i nteracción re
basa la unidad residencial, pero como ~•bito pri vilegia
do de la reproducción bioló ~ i c a y s c ciali z~ ci6 n ~ rim~ria 

de los individuos, puece im p lic~ r la correai c • r cia . ( -
De üliveira, O. ; S•l l es Vania, 1989 ; 14 ) 

En la famili• se producen relaciones que involucran •spectos 

materiales, simbólicos y psicol6 s icos, que ~ n t ervien ~ n y gene~an 

conflictos en la cohesión q~e da mayor o menor continuidad a laa 

familias. La constitución y patronee q ue pautan estos Cé r~bioa re 

aultan de la combinación de elementos ioeol6gicos, de autoridad, 

divisi6n sexual del ttabejo, etc., que a su vez son productos --

culturales y sociales. 
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La familia constituye una instancia mediadara en que pu~ 
den observarse las interrelaciones entre las individuos y -
la estructura social, pero a la vez se refiere a grupos 
concretos en los cuales se adopta las desiciones principa-
les que hacen pasible la reproducci6n de la vida. ( Margu-
lis, M. 19BB : 13 ) 

Por un lado, la familia posee un sustrato biolágico ligado a -

la sexualidad y procreaci6n, siendo la instituci6n social básica-

que canaliza, regula y da significado social y cultural a estas -

necesieades. Y par atro , se encuentra incluida en una amplia red-

de relaciones, obligaciones y pautas so ci ales. Su importancia va-

més allé de la normatividad ~e su sustra t o biol6gico y de filia--

ci6n, al constituir un g rupo social de interacción, en cuant• 

grupo corresidente que participa eco n6 mi came n te e n las ta~eas ca-

tidianas de la reproduc c i6n. 

Las actividades cotidianas de la r e producci6n cefinen la uni--

dad doméstica, en las que se combi ~ a la cep~cided de ~us miembros 

y recursos para llevar a cata las tareas de producci6n y distri--

buci6n. 

En est e sentido, la f a milia y l ~ s =elaciones com~sti-
cas cotidianas na cons t ituyen un mund• "privad~". Mée --
bi~n, el mundo privado c e CdO a s~jeto social se const ru ye 
a partir ae las rela ciones y controles sociales dentr o de 
las c uales se desarro l le la c otidianidad. ( Jelin, E. l9-
94 : 40 ) 

Con el término unidad doméstica se designa a un grupo de indi-

viduos que comparten tareas de mantenim~enta cotidiano, incluyen-

do el consumo y la arganizaci6n de la reproducci6n d~ las si-----
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guientes generecionea, que implica une intimidad especie! "une-

fusi6n de funciones fiaiol6gicas y una distinci6n real de otroa

tipoa de relacione• aociales que pueden deacribirae como m6s re

ductible• de an6lisis". ( Harris, O. 1966 : 203 ) En s1, se en-

cuentran relecionadas con v1nculoa familiares y con una econoa1a 

co•partida circunscrita a una connotaci6b eapaci•l. 

Las unidades domAsticas se encuentran relacionadas con los -

proceaoa sociales •As amplios de producción~ reproducción y con• 

su•o, como tal•s su inserci6n varia en el proceso productivo, d~ 

pendiendo de su posición de clase y capacidac de sus recursos pa 

ra su reproducción. 

La unidad o brera basa su economía en el trabajo asalariado que 

permite la continuidad y reproducción de sus miembros. Sus rele

ciones de producción se eatablecen en el mercado de trabajo, en

tanto que alguno de sus mie mbros ven~en su fuerza de trabajo a -

ca~bio de un s&lario y cierto t ipo de p1est ~ ciones sociales. Q-

Otro de los puntos en 4u~ se basa su existencia es en 18 colecti 

vizeci6n y en la solidaridad de sus miembros. 

Un segundo tipo de unidades es la urbana, que puede ester co~ 

puesta por familias migrantes u obreras, su base económica es 

inestabl~ en ~1 mercado de ~rebajo y por tanto, insuficiente, que 

implica inestabilidad en la composici6n de la unidad y en las r ~ 

lacio nes familiaree por lo que recurren a las redes de relaci8-

nes informales o a los servicios de bienestar 5ocial para sobre

vivir. tata inestabilidad puede ser temporal, en tanto que se eg 
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cuentre relacionada con los problemas migratorios. 

Por Oltimo, la unid&d domEstica de los sectores popularea, su 

economía se encuentre tambiEn basada en el trabajo de sus miem-

bros que conforman la unidad productiva y reproductiva. En este

tipo de unidad las tareas domEsticas y las de economía de inter

cambio no se logren distinguir como el Ambito dom6stico y el lu

gar de trabajo, como tambiEn en le división del trabajo entre -

los sexos y generaciones. Sin embargo, laa relaciones de poder y 

autoridad son claras. 

~stos tipos de unidades no se encuen t ren en forma pura y di-

ferenciadas, hay variantes entre une y otra, situaciones que de

penden de las condiciones de le escructura social y econ6mic~, -

situación del mercado, servicios socialEs, etc,. 

En este planteamiento ~e aborda el trabajo dom~stico como una 

de las tareas de la reproduc c ión social, que se realiza en el -

marco da la unidad domEstica, trabajo que no es ~ emunerado y --

qu~ tiene por objeto el mantenimiento, reposición y rPproducci6n 

de sus miembros, a trav~s de la transformaci6n de mercancías co

mo valores de uso y conaumo inmediato. 

b) Relaciones intradom6sticaa 

Al abordar el trabajo do rn6stico como un trabajo de rPproduc-

ci6n que se realiza en la unidad doméstica, es pertiner.t~ menci2 

nar las rele8iones que ae resar~ollen al interno de la unidad y

distinguir los elema~toa relevantes en las funciones éom~stices, 

que las inhiben o favorecen. 
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La unidad do ~~ stica ••• ti~ne una red ci e r~l ? ciones f~ 

miliares, con su sistema de rel a c i nes mutu 2s, recipro
cidad~s, c~ ~ echo~ y deberes, rela t vamente indepenrien
te de las reaes del r esto CF. los m embros ••• y esto, --
obviRmente varia seq6n el estadio del c i c lo vital de la 
persona en cursti6n. M6s sistemáticame nte , los diver-
sos miembros dE la unidad dom~stica contribuyen de mane 
ra diferencial a las tareas de mantenimie r to. ( Jelin,: 
t. 1964 : 19 ) 

SegGn B. García, ; H. nU ~ OZ u. ¡;e Lli veira ( 19 89 ) y Merce--

des Blanco (1986) el trabajo c om~stico esta sujeto a caracter!s-

tices sociodernogr,ficas y e c onómicas \ contexto familiar ) que -

determinan el tiempo, el esfu~rzo y las condici c nes en que se --

realiza el trabajo dentro de la unidad do r.1l: stica. 

Las características sociodemogr6ficas que han manejado los --

estudios sobre el tema son tres: la compo sic i6n del parentesco,-

la etapa del ciclo vital y el tamaño de los hogares. 

Le composici6n de parentesco hace referec c ia al tama ño de las 

familias del que d epender~ las co ndiciones de reproduc c i6n y la-

realizaci6n del tra bajo dom~stico. ~. Nargulis (1 9 RB) y B. Gar--

c!a, ; H. Mu ~ oz y O. De Oliveira (1Y89) Clasifican el tama ~ o de-

las familias de la siguaente forma : las nucleares formadas por-

parejas de c6nyuges e hi j os, incluyendo a las unidades nucleare s 

incompletas, cuanc o alguno de lo s c6nyuges falta y las nucleares 

ampliadas cuando en el hogar se a gre ga una o m~s personas. y las 

unidades extensas que se consti .uyen por rl o s o i11:ís nGcll'!os, en -

donde se distingue el nOcleo central a parti r del ~ ue se esta---

lecen les r~l z ci o nes ~e ext ~ns i6n, ya &ea por asc~ncrnci & , rll'!s-



cendencia de cualquiera de los c6nyu9es o de ñmbos, por parien-

tes colaterales, o no pari ~ ntes, 

El ciclo vital hace referencia a las etapas biológicas por -

las que atraviesa una fam~lia que son las siguientes: 

for~aci6n; cuando la pareja aOn no tiene hijos, núcleos re--

cien formados • 

(xpansi6n; los nOcleos pueden ser completos e imcompletos y -

tienen hijos menores. 

fisidn; nOcleos completos e incompletos con hijos casados o -

~n ~¿Ad para ello. 

"eemplazo; en esta etapa los hijos generalmente se han casa

do o han alca n zado la edad para ello. 

En lo referente al tama~o de las unidades, este es uno de los 

~le~entos que se encuentran m~s relacionados con las estrategia ~ 

d• reproducci6n en cuanto a la divisidn del trabajo dom~stico, -

que se refiere al nGmero de personas que integran la unidad, que 

sufre tran ~ ~ormacione s de acuerdo con la composicidn de parente~ 

co y el ciclo vital en cueatid n . 

El tama~o de las unidadea se relaciona con la reproducci6n 

social a trav~s de dos elementos: el primer aspecto tiene que 

ver con la edad y parcialmente con el sexo, el segundo con la• -

decisiones y actitudes de la unidad. 

tn cuanto a las caracteristic~s econ6micas en la estructura -

familiar, los estudius que han abordado este punto ( Garcia, B.; 

Mu'oz, H. y De Oliveira, O. 1989 ) parten de la hipdtesis cen---



tral de que los individ uos dentro de la unidad comparten los ---

bene f icios o desv~ntajas derivados de las condiciones econ6micas 

del jefe de familia, y q ue la setisfac c i6n de sus n!"cesida : es b~ 

sicas estan en función de la posici6n del jefe en la estructura-

econ6mica y de su condici6n de hombre o mujer, aspectos que se -

aunan para configurar situaciones de es c asez o privilegio rela t ! 

va para el jefe y su familia, y por tanto indican el grado de --

utilización ce la mano de obrM disponibl E en el hogar. 

Para ceda miembro de la unidad se espera un com p romiso dife--

renciado en el que intervienen pautas sociales y cultura les, e n 

t~rmir.oe de edad, sexo y releci6n de parentesco con los dem~s 

miembros de la unidad y que para tales determinaciones intervie-

nen: 

a) la combinaci6n de las necesidades de cad a uno de
los miembros, de acuerdo con su inserci6n social (edad, 
aexo, ocupaci6n ); b) la adaptaci6n cambiante de las ne 
cesidades 9o•Adticaa a las coyunturas económico socia-: 
lee a los largo del ciclo dom~stico, en tanto proceso -
temporal de acumulaci6n ( o p~rdida ) de re c ursos nece
sarios para las actividades ligadas al mantenimiento de 
los mi embros. \ Jelin, E. 1984 ; 27-28 ) 

En lo que se refiere a la ad•inistraci6n de l os recursos y 

asignaciones a las ac tividades domAsticas, ~stas requieren de 

una organización, control y disciplina interna, act i vidades que-

generalmente son asignadas a la •ujer-ama de casa, como derivado 

de los pilares ideológicos en cuanto a la tip~ficaci6n de los --

roles sexuales y la divisi6n del trabajo entre los mismos, carg~ 



dos de vinculas afectivos; a c tivjoades que son vistas como na---

tur~les •saciadas c on el cuerpo humano, fuera de la historie ya-

que dentro de la uni d a d o c urre el proceso d e la reproducción big 

16qi c ~, p ~ o c ~ s o evidentem e nte fisioló gico, ce procreación, ne c i-

m: ento y lactancia que ha facilitado un enfoque naturalista den-

tro del conjunto de la r ep r oducci6n social, presupu ~ stos ideol6-

gicos que se construyen en la medida en que son las mujeres las -

que realizan esas funciones biol6gicas y actividades ( trabajo--

dom~stico ). 

De lo expuesto se desprende q ue la unidac d o ra ~s t ica co~o ar--

ganizaci6n social contiene varias d i rnensiu ~ ~s encaminada ~ a la -

satisfac c i6n de necesida des b6sicas de scbre v ive r cia rl~ l ~s ind! 

viduos y dimensiones que se relacion~n con los prcc eso ~ amp l io,-

de relaciones socio-econ6micos de prociucci6n y rep r oducci6n lig~ 

do a valores e ideologías pro uias de cada secto r so c ia l . 

La unidad dom~sticñ no es un cor.junto ind i ferenciado 
de individuos q ue compar t e n las a c tividades lig a das a -
su m an t enimi ~ n: o. Es una o r ganizaci6n soc i al, un micro
cosmos d e relaciones d e produc c i6n, de repro c ucci6n y -
c e dis t ribu c i6r., c u n una es c ruc t uré de poder y con fuer 
tes com ponentes id~ol6~icos 4ue ci~entan esa or ganiza-: 
ci6n y aae c, uran o eyu d pn a su persistencia y rcproduc-
c i6n, p~ro donde tambi~n hey baGea estructurales Re con 
flicto y lucha. Al mis mo t iemp~ q u~ ~xi st e una tarep y: 
u n inte r ~s colectivo, de 18 u nid•d mi s ma, l o s d iv e r~os

mi~m tros tienen intereses pro pios, ancledos en su pro-
pia ~bica c i6G ~n l oe procesos d e oro ducc i6r y repro~uc

c i6n in t ra y ex t rado m ~ s t i cus. ( J~lin, E. 1 P ~ 4 : J t ' 

De 12 ~ apro xi maciones te6rics s re~ i s a d•s se n u~d P n .e x tr ae r _ 



cia en el abordaje de la problembtica femenina ( particularmente 

de la realizaci6n del trabaje doméstico ) y que coinciden en opo

nerse a las siguientes concepciones: 

e) Las que P•stulen una relación natural entre le capacidad 

repreductere y su posici•n sacial como ama de casa. Concepción 

que se base en argumentos como el de la femineidad; les inclina-

ciones naturales hacia el desempe"o del trabajo doméstico; los 

biel6gicos, le capacidad de repreducci6n ( en este caso real ) 

que les asigna une posici6n social determinada. A partir de es--

tes argumentos desempe"en un trabajo no reconeci ~ o como tal, el -

mantenimiente y reproducci~n de le fuerza de trabajo en la unidad 

doméstica, asignaciones que se basen en cerecter!sticas biol69i-

cas. b) aquellas en el que se considera a la familia coma la ins

ti tuci6n material en la que se desarralla un intercambio de cons~ 

mo re bienes y servicios, planteando que la familia no s6lamente

es una unidad de cens~me sine también de producción econ6mice e -

ideol6gica relacionada con los procesos seciales mAs amplios, con 

características específicas. Y c) las que plantean la invisibil~

ead s•cial del trabaje momAstice, en el que es presentada como -

servicies que realiza le mujer por amer hacia les hijos y el mari 

de. 

La cuesti6n de la mujer se ha convertido en una realidad rica 

y cempleja en tanto problema social, que ha rebasad• la capaci--

ded explicativa de la• categer!as anal!ticas tradicionales. 

35. 



En la búsqueda de in t erpretaciones viables se han realizado -

investigacianes ( De Barbieri, T. 1984; Hidalgo, ~~nchez y Narti

ni, 1986; Jelin, L ; feijo6, M. del Carmen. 1983 ) que consisten 

en examinar situaciones concretas, can el fin de preponer hip6te

sis, cuestionar supuestes, etc., que pueden dar cuenta de distin• 

tas situaciones, en la que les investigadores se han visto en la

necesidad de partir de generalidades, en l• que se trata de ver -

c6mo acontece la cotidianidad de las mujeres en diferentes smbi-

tas. 

La mayor parte de las investigaciones se han centrado en exami 

nar las aspectos públicos del trabaje remunerado como doméstica, 

dejando de lado la inserción de la mujer en la estructura fami--

líar y las corsecuencias que ello conlleva, as1 como la importan

cia de la realización de l trabajo aoméstico en el despliegue de -

~ctividades psíquicas, afectos, sentimientos, cadificaciones cor

porales, etc., en el que a través de ellosse transforma su natur~ 

leza camo su personalidad, transformaci6n que se lleva a cabo en

e! aprendizaje y desvalorización de su trabaje. 

Otras cuestiones que han sido escasamente abordadas, son las -

elaboraciones hechas en torne a la mujer en cuante a su imagen en 

nuestra sociedad : "cualidades" que caracterizan a le madre y 

a•a de casa. Tales centenidos ideológicas se desprenden de la re~ 

lizaci6n del trabajo doméstico que dan una falsa imagen de lo que 

debe ser, oterg~ndoles una conciencia de sí mismas, entendidos -

como hechos concretos reales que le van dando forma a su personas 
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lidad, hábitos, afectos y trabaj•s, entendidos como mecanismas 

psicol6gicos "natwrales" derivados de su cotidianidad y que la 

llevan a una desvalorizaci6n de si •ismas. 

A pesar de los esfuerzos por tratar la cuestión de la mujer,-

aOn nu se puede hablar de un marco te6rico consistente GUe d~ --

explicación de su posici6n desigual. 

La informaci'n existente sobre la mujer hace pensar que cual-

quier tipo de investigaci6n es v6lida en la medida en que puede-

aportar elementos para su comprensi6n. 

En esta linea, el trabajo que aquí se hace y se describe pre-

tende aportar algunos elementos importantes en el proceso de sub

j etivaci6n de las mujeres y la forma en que ellas comprenden sus

actividades y la manera en que se ven en selaci6n con su desgaste, 

sus preocupaciones y sus intereses. 

37. 



C A P 1 T U l O 11 

2. LA COTIDIANIDAD DOM~STICA CO~ : U iJt lSTHUCTUrlADOR DE LA SUBJE-

TIVIDAD f[MENINA. 

2.1. la cotidianidad doméstica 

A travEs de la divisi6n social del trabajo y de género, a las 

mujeres se le ha asignado el trabajo dom~stico, actividad que se 

centra en el hogar, mediante el cual se mantiene a los inte r ran-

tes de ~ste y de las sociedades. Trabajo que es parte fundamen--

tal de la vida cotidiana de las mujeres, de aní la importancia -

de c6mo acontece esta cotidianidad de la mujer ama de casa, en -

tanto que la afecta o determina. 

Por consigüiente, se mencionar~n algunas de las concepciones-

de la cotidianidad, K. Kosik (19d8) dice ~ue: 

La c~tidianidad es, ante todo, la organizaci6n, día -
tras d!a, de la vida indivicual de los hombres; la reite 
raci6n de sus acciones vitales se fija en la repetici6n: 
de cada día, en la distribuci6n diaria del tiempo. la co 
tidianidad es la divisi6n del tiempo y del rit ~o en el : 
que se desenvuelve la historia individual de cada cual.
( pp:92) 

Por su parte Agnes Heller (1987) menciona que la vida cotidi~ 

na la vive todo hombre sin excepci6n, independientemente del lu-

gar que la divisi6n social del trabajo le haya asignado. 

la vida cotidiana es la vida del hombre entero, o sea: 
el hombre participa en la vida ~otidiana con todos los as 
pectes de su individualidad, de su personalidad. En ella: 
se "ponen en obra" todos sus sentidos, todas sus cepacida 
Mes intelectuales, sus habilidades manipulativas, sus sP.~ 



timientos, pasiones, ideas, ideologías. ( Heller, A. l~ 
B 7 : 39 } • 

Es un modo de vivir en el que se transforma la historia indi--

vidual de todo sef humano, en el que las cosas, acciones, objeti-

vos, el mundo y el propio hombre en tanto ser social no son intui 

dos, ni examinados, san simplemente como tales y por tanto, acep-

tados como parte de una realidad conocida, un mundo de intimidad, 

en donde acontece lo familiar, la muerte, el nacimiento, la enfeE 

medad, los ~xitos y p~rdidas, etc., en si los acontecimientos de-

la vida de todo hombre, en el que van creando las expPriencias y-

relaciones, realidades que constituyen el mundo de cada quien, 

como un mundo fen6menico en el que la realidad se manifieste o e r-

cialmente. 

39. 

El anAlisis de la vida cotidiana constituye la v1a de 
acceso a la comprensi6n y a la des s ripci6r. de la reali-
dad s6lo en cierta medida, mie ~ tra3 que mfis allfi de s us
posibilidades falsea la realidad. En este sentido no es
posible comprender la realidad por la cotidianidad, sino 
que la cotidianidad se comprende sobre la base de la r e~ 

lidad. ( Kosik, K. 1986 : 96 } 
W.N.A t·.';, ~/\.•.;f'l 

IZTA CI'~,.. 

La estructura de la vida cotidiana es heterogénea en ta~to, que 

comprende una diversidad de actividades, que se jerarquizan de d~ 

terminado modo, en funci6n de la estructura econ6mico-social. 

El individuo comb ser social nace dentro de esta estructur~ de 

la vida cotidiana, a trav~s de la cual, adquiere su maduración, y 

habilidades necesarias para su cotidianidac en que se encuentran-

y asimilan las pautas de las relaciones sociales , como la ------



manipulaci6n de la s cosas. tsta maduraci6n y asimilaci6n s e da -

siempre a trav~s oe s ru ~o s que a su vez trasmi t en los elementos-

necesarios para constru i r y es ~ ructurar los ~isnificados de la -

vida cotidiana, proceso y ~mbito en que est~n contenidos los si~ 

nificados individuales y colestivos. 

La vida cotidiana es el centro de la hi s toria, esencia de la-

vida social, en donde el individuo es un ser particul a r y espec! 

fice; particul a ridar que se man.:.f iesta en tan t o ser individual,-

en la medi c a en que su asio r. il? c i6n c' e las cosas es Gnica. Un hom 

bre no representa ni e xpresa la e sencia Le 1 2 humanidad. 

LB dinámica de la particularidad es la sa isfacci6n de las ne 

cesidades del "yo '' , en ~l se producen los afe c to s , la emo c ional! 

dad, etc., todo lo referente a la re a lidad social y conocimi ~ n t o 

del mundo, encontr~ndose motivado ese "yo· · por s us necesidades y 

sati s facciones rl e las mismas como Gnicas. 

tl homore como e speci f i c idad: 

Es producto y e ; presión de sus relacion Es y si tu aci o 
nes sociales, here ue ro y preservador del desarrollo hu: 
mano; pero el representante de lo hum D no-esp ~ c!fico no
es nunca un hombre s6lo, sino siempre la integraci6n (
tribu, demos, estamento, clase, naci6n, humanidad) y -
también a menudo varias integraciones-cuya parte cons-
ciente es el hombre y en la cual se forma su "conscien
cia del nosotros". ( Heller, A. 1987 : 44 ) 

La espontaneidad es una de las caract e rísticas dominantes de-

la vida cotidiana, aunque no toda actividad cotidiana es espon--

t~nea al mismo nivel, ni en situaciones oiversas es idéntica, --



sin embarro, la espontaneidad es la tendencia de •oda 2ctividad

cotidiana. 

En la vida cotidiana un homtre actúa en base a la probab j li-

dad, su pensamiento coticiano se caracteriza por la genPrel i 7a-

ci6n como consecuencia de su experiencia. 

t.l. 

Por tanto, la cotidian~dad es la or9aniz2ci6n ~ uE pauta y fi

ja la vida de todo indi ~ iduo, ~ue transforma su hi st~ ria p ~ rson1 

nal, par t icipa n do a trav6s de sus acci o n e s en f c rma rejter a tiva

en el tiempo que se Tij a n en un espacio o e:~ rmin ~d o, ~ " e ~ - u~ -

percib P la realidad a p a rtir rl e sus 2 c c io n Es y p e~ sa m ientos ~Jmo 

algo coherente y real q ue se sustenta en s u in ~ uici6 r -práctic2 -

inmediata. Como ser específi c~ -partic u lar el indi v i duo s e 2pro-

pia de la reali d ad en forma ~nica. 

En es t e sentido le cotidianidad dom~stica de la ~ ujer ama de

casa se encuentra compre ndida por e l ambi en te i n m e~i ato, ~ ue se

conforma por la famil i a; las relaciones entre su E m i e~bros, la -

conform a ci6n de los rol e s en cuanto a la ~ i visi6 n so c i e l ~ el tr ~ 

bajo y o~nero y por la misma mu jer. As í c o mo ta"b1€n , por lo ot

jetos y mecanismos que manipula y es manip ulada, en donde sus -

acciones, su trabajo se encue nt ra pautado en la reiteraci6n de 

sus actividades en ~n determinado espacio (unidad dom€stica). 

La familia constituye el campo de acci6n de la muj e r, en don

de ejerce su actividad práctica-sensible y de la que surqe su -

intuici6n práctica irmediata de la realidad, realidad q ue se pr~ 

senta en forma fenoménica y distinta, en c u 2nto a l a es e ncia de-
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los fen6menos. 

En esta realidad la mujer produce y reproduce su propia rea--

lidad al mismo tiempo que es producida y reproducida. 

En el proceso de la cotidianidad la mujer produce interrela--

cienes en el orden social, mediatizados por ella y por otros sig 

nificantes, proceso en el cual se va conformando la subjetividad 

femenina, en tanto que se produce y reproduce una interrelaci6n-

con su mPdio social. 

Para la mujer ama de casa lo m5s pr6ximo es su vida cotidiana, 

su mundo accesible a la manipulaci6n, e n donde actóa a trav ~s de 

sus acciones, su trabajo (dom~stico) y sus relaciones coti dianas 

con los dem~s miembros de la familia y o t ras instituciones que -

tienen que ver con lo familiar. En esta cotidiani dad, la ~ujer ~ 

ama de casa se encuentra dominada por lo pragm~tico, interesada-

s6lo por el conjunto de elementos y significantes que la rodean-

y satisfacen las necesidades de su campo de acci6n. 

La familia como instituci6 n en donde l a mujer se encuentra --

inserta, le tiene dispuesta una j erarquizaci6n de sus activ i da--

des cotidianas y un modelo a seguir, estructurado y determinado-

por la situaci~n social, situaci6n de la cual se apro pia la mu--

jer y elabora su proyecto de vida, por lo tanto se tra~sforma e n 

su interacci6h cotidiana. 

Entonces, la vida cotidiana-construcci6n de si gnifi
cados continuidad social-es el elemento del cual la so
ciedad se ha apropiado para existir, creando adem~s una 
serie de instancies o instituciones que le regulan, la-



controlan y la orga n izan bajo los intereses dominantes. 
Cervera, M. D. 1 9 8 3 : 4 ) 

Así la familia como instancia cumple con su funci6n, en tan-

to que a la mujer madr e -am e de casa- y-esposa se le encomienda ~-

las tareas dom~sticas, crianza de los hijos, etc., aunque so----

cialmen t e es el hombre-padre a q uien se reco noce com o la autori-

dad fa miliar, si n embar go, la muje r es q u ie n amorti ou 2 y regula-

el orden co~o las relaciones familiares y por t anto, es la tras-

mi sara de los sisn i fi c ados. 

Le f ebvr e, H. (1 9BC ) men c io n a que s o b r e l a s ~ u j er es r ecae el -

peso d e la co t i dia nidad, en donde son s u je t os y v ic ti mas de la -

vida c ot i d i a na y po r e n de o b jetos c o a r t et as, e n d o n de la h el ~ e 7 ~ , 

la feminei dad, la moda, etc., s e impone n como r e a lid a a es con c r e -

tas. Situaci6 n q ue a la mu j er se l e h a i mpu esto com o res ult a do--

de un proceso ide ol6 s i co , que ser.al a l a ma terni d a o y f u nc ion é s -

relaciona d a s c o n el hogar co mo la máx ima expresi6 n y cap ~ cidad 

de lo fem e n i no, e n donde se se ñ ala las di f ere nci a s en t re lo s ---

se xos, di f erenci a s q u e ~ a n normad o l o s rol e s f e me nino s v mascul i 

nos qu e se han convertido en desigualdad so c i a l. 

Una de 12s c on s e cu e n c ias de la desi gu ald a d e nt re l o s s e xos h a 

sido la radicalizaci6n de la mujer en sus roles de madre, esposa 

y ama d e casa, en muchos caso s esta radica l izaci6r ha ori ginado-

fuent e s de conflicto y a ng ustia que se traducen en trastornos du 

rente el embarazo, menst r uales, en las relaciones madre-hijo y -

consi go mismas. 



2.2. La transformaci6n de la familia 

El ser humano como ser social sobrevive en grupos, propios de 

la concici6n humana en la que satisface sus necesidades bAsicas

de alimentaci6n, afectividad y desarrolla sus vínculos de rela-

ci~n y poder como sus habilidades, para sobrevivir, as! el indi

viduo requiere de la pertenencia a diversos grupos e institucio-

nes social Ps. 

La familia como instancia o instituci6n social es la base que 

plantea los requerimientos para cualquier individuo, en la q ue-

se especializa la capacidad y la adaptaci6n a un es~enario soci2 

-econ6mico que constantemente se modifica. lnstituci6n que se ha 

hecho cargo de proteger y socializar a sus miem bros, aspectos d e 

la vida cotidiana en que se encuentran enraizados los estratos -

de la motivaci6n y sen t imientos, constituy e ndo lo personal de -

cada quien dentro de la sociedad. 

La familia como parte de la estructura social cumple con di-

versas funciones, por un lado, la protec c i6n psico-social y por

otro, la acomo d aci6n a una determinada cultura como la trasmi--

si6n de sus valores. 

ts bien sabido que la instituci6n familiar como primera forma 

de organizaci6n social ha sufrido cambios a t ravés de la histo-

ria socio-cultural, y que siempre ha necesitado de nuevas forma

ciones m~s elaboradas, por tanto, la familia no cabe dentro de -

un concepto est~tico, conceptualizarla requiere reconocer tanto-



sus funciones ideológicas, económicas como psicoló 9icas, ser --

vista =amo una unidad dentro de la totalidad histórico-social -

que mantiene cierta autonomía a pesar de sus transformaciones. 

S@gGn U. Cerroni (1975) la familia ha sufrido cambios en el 

plano histórico-funcional, debido e las circunstancias de este -

Gljimo siglo que ha aportado modificaciones sociales, jurídicas

y psicológicas, originando una visión din~mica y funcional, en -

tanto que ha evolucionado al desarrollo socio-económico que ha -

generado nuevas tendencias. Habiendo una correlación en t re la in 

dustrialización y los ca mbios en la familia, por tanto, for~ula

las si gui e n t es hipótesis sobre la estructura familiar: 

La tendencia a la con t racci6n de la familia cuando alcanza el 

l!mite nuclear; la reduc c ión de las funcion e s socio-económicas -

al acabar el limite de la denominada comunidad de sustentamiento 

y la atomización individual de la familia en diversos aspectos. 

La tendencia de la familia moderna se contrae en sus estructu 

ras jurídicas, económicas y psicol6gicas a un ~mbito de las rel~ 

cienes conyuoales y de filiación que enlaza a los suj e to s indiv! 

duales inmersos en una interconexi6n universal, a trav~s de la -

división del trabajo y los cambios contractuales. En esta con--

tracci6n se desenvuelve la unidad espacial, como la unidad moral 

y afectiva de los vínculos de san~re por el vínculo fijado en el 

matrimonio con reconocimiento jur!dico, cambio que induce a la -

regularizaci6n jurídica del estatus familiar produciendo la nece 

sidarl de dar un determinado estatuto a la condici6n innividual _ 

45. 



de las personas con formalidad jurídica coordinado con la respo~ 

sabilidad civil, aspectos que en la sociedad moderna se i~ponen

en tanto m~s se difunden, por lo que lle~an a ser reconocidos 

los derechos y obligaci o ~es para todos los individuos. 

Los poderes del jefe de familia en el interior de la familia

se contraen, la tutela marital disminuye al igual que los pode-

res j urídicos sobre los hijos que van conquistando su autonomía; 

as! en el campo laboral como en la cons t ituci6n de nuevas fami*

lias, en suma los vínculos de sangre van en declive en una so--

cieda r m6vil q ue va surgiendo co n la reP.struc t uraci6n econ6mica

social, dando lugar a una soci e dad civil que tiende al atomismo

individ ual. 

Otro de los aspectos que intervienen en la contracci6n de la

familia es la articulaci6n interna que da lu s ar a un dinamismo-

individual movilizando los vín ~ ulos matrimonial e s, que se ercue2 

tran en relaci1n con los procesos de individualizaci6n. Por eje~ 

plo, en cuanto al tama~o de las familias se establece una tenden 

cía a la disminuci6n de los mi emb r os a causa de aumento de res-

ponsabilidades hacia los hijos, en tanto que la sociedad exige-

elevarlos nivelPs de prestaciones hacia ellos, y m~s hacia los ni 

~os, motivaciones relacionadas con una sociedad industrial en 

dense el valor de la fuerza de trabajo del hombre disminuye en -

la medida en que se enfrenta a la mecanizaci6n y a los procesos

migratorios. 

As! el n6mero de hijos deja de representar un sost~n econ6mi" 



co a la familia, en tanto fuerza de trabajo que representa cade

uno de ellos. 
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Por altimo, otro de los espectos que influyen en la contrac-

ci6n familiar es el cambio que sufre la familia al dejar de ser

extensa y pesar a la nuclear, tendencia de la sociedad indus---

trial que tiende agilizar sus articulaciones internas y a des--

prenderse de los trarlicionales controles sociales, en la medida

en que los espacios de tiempo en el trabajo y las actividades -

extrafamiliares se acentaan en un aislamiento; asi, "La familla

llega a ser 'una isla en el flujo de la din~mica social'"· HoE 

keimer, A. M. citado en Cerroni, U. 1975 : 78 ) 

Las funciones socio-econ6micas de la familia en la socjecad -

industrial disminuyen, las actividades extraoomésticas de las m~ 

jeres surgen como fen6menos esenciales que determinan la estruc

tura familiar en el que se crea un vacío doméstico con el probl~ 

me del cuidado de los hijos, hecho que hace que el trabajo pro-

ductivo de la mujer sea visto como colateral o reducido al hoger, 

situaci6n que en algunos casos induce a laR familias a buscar -

reemplazos del trabajo femenino doméstico y que también conlleva 

a problemas psicol6gicos como la desintegraci6n familiar al ace~ 

tuarse la separaci6n de los padres hacia los hijos como de los -

c6nyuges: Como una de las alternativas a ese vacío dom~stico es

la redistribuci6n del trabajo doméstico entre los c6nyuges e hi

jos y la disminuci6n de la natalidad. 

Ante estas situaciones el estado ha intervenido creando pres-



taciones sociales que intentan de al gún modo evitar la erosión--

de la familia, al hacer que la instrucci6n educativa sea obliga-

toria, como la construc c ión de lugares asistenciales y médicos--

que se orientan hacia el mejoramiento de la familia promoviendo-

su unidad y autonomía entre las generaciones como entre los eón-

yuges y los hijos susti t uyendo algunas de las funciones de la --

familia. 

La familia deja de ser una unidad productiva y se li 
mita a ser una unidad de consumo y d i r ectamente un im-
portante sector del mercado •.• que estimula, más t arde,
el proceso de absorv imi e nto s ocial de la f amilia, mul t i 
pli c ando inv e ntos "sucedáneos". ( Cerroni, U. 1975 : 8~) 

Por consiguiente, la f amilia queda como una célula privada --

que afronta las necesidades de sus miembros como individuales, -

en la din~mica de la vida doméstica disminuyen la autoproduc----

ci6n, y los control e s sociales se descarga n en la psicología in-

dividua! de su s miembros en el que se desahogan las tensiones --

producid as por la modernidad social. 

La adaptación a este proceso de contrac c ión fam i liar se apoy ? 

en el desarrollo de modernas técnicas educativas, como en los 

medios de comunicación masivos que inciden en la formación de 

nuevos h~bi tos en las generac iones jóven e s, en tanto que se des-

ligan de los modelos pasados, asi las variaciones de la vida fa-

miliar son paralelas a los fe nómenos so c iales. 

ror lo que es posible decir, que la familia pierde funciones-

por el proceso social del indivi d uo, las relacione$ entre sus --
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miembros se atomizan, s us miembros se disperzan por esp e c i as de

tiempo cada vez m~s lar gos, como disminuyen las funciones educa

tivas en la familia, los modelos a seguir se forjan fuera del -

nacleo familiar, en el trabajo, la escuela, en otras institucio

nes externas, modelos que se confrontan dentro ~e ella. 

Por tanto, la familia se desarrolla y adapta a un det r rminado 

tiempo y espacio, reflejo del contexto socio-econ6mico en el que 

vive. Mctualmente, muchas de las funciones que eran exclusivas 

de la familia, no son ya privativas de ésta como el cuidado de -

los hijos, reflej~ndose en el seno familiar contradicciones de-

la estructura social en la que se forma. Así la unidad social -

paterna provee de nuevos miembros a la sociedad d~ndoles soporte 

f1sico y psicol6gico, transmitiendo valores, normas y creencias

tomadas del contexto soc i al. 

La familia es la medi a dora entre la sociedad y el individuo -

ofrecien ~ o una seguridad simb6lica a las presiones y exigencias

de la vida cotidiana, e quilibrando las neces ~ dades del individuo 

con las sociedades, En ella se apr enden diversos mo delos de rel~ 

ci6n, roles, etc.; es la unidad reproductora que tiene div r rsas

funciones como la socializaci6n necesarias para sobrevivir en e~ 

ciedad, ya que el ser humano requiere de esta socializ3ci6n pare 

poder desarrollarse en f orma integra y global. 

Dependi e ndo del nivel socio-econ6mico habr~ diferentes pr~ct~ 

cae internas en la din~mica familiar, proceso que pase por dife

rentes etapas, teniendo cada una de ellas caracter ísticas pro---
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pias, que a su v e z van formando la base para las siguientes fases. 

2.3. 1st~ctura~icol6.,gica de la familia 

La familia como instituci6n básica es la encarg a da de sociali 

zar a los individuos, encom e ndánao s~ le múltipl e s funciones que -

surgen de la larga dependencia f!sica y emocional para integrar

se a la sociedad, siend o asi la mediadora entre el individuo y -

aqu~lla. 

La socializaci6n es el proceso Gue "puede definirse como la -

induc c i6n amplia y coh e ren t e de un indivi d uo en el mun Go objeti-

vo de la s o ci ed ad o en un sec t or de ~l". Berger, P. Luckmann, 

T. 1984 : 166 ) Proceso por el cual pasa todo individuo durante

su niMe z , b~sico para constituirse como mie~bro de la so c i e sad.

En estos procesos la familia moldea y programa la conducta del -

ni~o como el sentido de la identidad. 

En toda so c i ec ad la familia trasmite a sus miembros det e r~ina 

dos tipos de identidad independienteme nte de la exp e riencia hum~ 

na. Seg~n 5. Minuchin (19 79) la identidad posee dos elemen t os: -

un sentimi e n t o de identida d y un sentido d e sep a ra c ión, siendo -

la familia la instancia en donde se mezclan. 

El sentido de identidad de cada individuo se encuentra in---

fluenciado por el senti do de p e rtenencia 4 ue se da en forma par~ 

lela con una acomodaci6 n por parte del ni~o a los grupos famili~ 

res asumi e ndo las pautas transaccionales en la estructura fami-

liar, mantenida a trav~s de los diversos acontecimientos cotidi~ 

nos, y el senti do de s e paraci6n y de individuación se genera de-



la particip a ci6n en los diversos subsistemas fami i iares, segGn -

los conte xtos, asi como de la participaci6n de las instancias -

extrafamiliares. 

El niño crece y s ~ a c omo da en con ju nto con la familia, deli-

mit~ndose ~reas de auto nomía 4ue cada uno de ellos exp e rimenta-

como una separaci6n, por tanto, ca o a uno de lo s miembros ~e la -

familia se desarrolla en un territorio psicol6 gico pa rti cular y

transaccional, siendo la familia la matriz de este des a rrollo 

psicol6 gico, y ~ue a c em~s debe acomodar a s us miem bros en l a c o r 

tinuidad de la cul t u ra . 

La familia como ma triz del desarrol lo psi c o-soci a l se acapta

a las circunstancias hist6ricas, con st ituyendo un s is te ma ~ n --

trans ; ormaci6n que recibe y envía descargas de lo extrafam_liar, 

adapt~ndose a las etapa s del desarrollo que enfren t a. tn este -

sentido se le consid er a como un sis tema abie ~ to de t ransiciones

de n tro de un det rmin ad o contexto, q ue se c esplaza a trav és de -

ciertas e tapas que exi ge n cambio s , manteniendo un a conti n uidac -

y fomentando u n crecimi e n to psico-social de su s i nte~ r antes, e s

un con j unto que demanda y organiza determi n a das funciones en 

cuanto a la intefacci6n de sus miembros. 

Las re g las que re r ul a n las interacciones conductuales de 

los miembros de la familia se mantienen por dos sistemas de 

coacci6n: el primero es génerico, en el que s e da una complemen

tariedad de las funciones, en el que el marido y la esposa acep

tan su aotonom1a y op e ran en conjunto, y el s e g undo es i deosin--
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cr~tico que conlleva las expectativas mutuas de los dife r entes -

miembros, su origen radica en las negociaciones explícitas entr r 

los miembros en relaci6n con los acontecimientos de la cotidiani 

dad. 

Por tanto, el sistema familiar desempeíla sus funciones a tra

vés de subsistemas en su interior. Los individuos son subsiste-

mas, carla miembro desempeíla determinado rol que se diferencia de 

los dem~s, dependiendo del sexo, interés, función y generaci6n,

en los cuales poseen di f erentes niveles de poder y se aprenden-

determinadas habilidades. 

Los subsistemas pos e en sus límites que se conforman por las -

reglas que de finen sus participantes, en ellos la funci6n de los 

límites es la de proteger y diferenciar el s istema, así cada sub 

sistema tiene sus funci o ne s y plantea determin a dos requerimien-

tos. 

e) Subsistema conyugal; una nueva unidad familiar da comienzo 

con la uni6n de dos personas de sexo diferentes, este subsistema 

llamado conyugal posee tareas y funcianes específicas claves pa

re el funcionamiento de la familia, proceso en el que le pareja

deserrolla transacciones a través de una acomodación y compleme~ 

taried a d, teniendo un ~reª psico-social específica que proporci~ 

na un sistema emocional a la estructura familiar. 

Las "pautas transaccionales constituyen una trama invisible de 

demandas complementarias que regulan muchas de las situaciones -

familiares". ( Minuchin, 5. 1979 : 40 ) En e stas pautas transac-
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cio~ ? l es los c6n y u ge s se enfrentan a una s e paraci 6n ~e la fam~ l i n 

rle orinen e inician nu e vas relaci o nes con ~sta, donde se dan p r iQ 

ridades difer en tes coMo d ebe res, as í co mo tam bién s e enfr en tar 

con nu e vos el e mentos q u e ti e nen que re gular y re o rganizar com o -

el trabajo, lo extra f a mi liar, etc. La tarea fundam e n ta l es cre 8 r 

y mant ene r límites o fronteras nítidas para propiciar el cr e cí-

mient o de una rela c i6n ín tim a de pareja. 

Este subsistema puede llega r a ser el refugio ante los pro--

blemas ex ternos y dir igi r el contacto con otros sistemas socia-

les. 

b) Subsi s tema parental; el nacimie nt o del prim e r hi jo plantea 

la formaci6n de nuevos subsistemas¡ · el parental y el fr at er no. -

En este subsistema pare n t sl la familia se reorganiza para cum--

plir nuevas tareas haciendo una revaloraci6n de las reglas fami

liares, la divisi6n del t iempo, el re par t o de afecto, como la -

c onstituci6n de nuevas pautas de interacci6n. 

Una de las funciones impo rtantes de este subsi s t em a conyugal

es la socializa c i6n de los hijos, sin renunciar al subsi s tema 

conyugal, debiendo marcar un límite que permita el acceso del ni 

No al subsistema conyugal. 

En las familias con hijos en edad escolar pres e ntan compleji

dades mayores, en la medi o a en que tienen que relaci o narse con -

otros sistemas m~s amplios y organizados como la P.Scuela y otro s 

sistemas socializantes exteriores a la familia; el subsistema p~ 

renta! deb e adaptars e a l as nuevas situacion e s en ese ám bi to de- . 



socializaci6n, marcando límites entre los padres e hijos, debie~ 

do.permitir el contacto afectivo al mismo tiempo sue se deja --

autonomía al hijo para reservarse ciertas experiencias. 

En las familias con hijos adolescentes los requerimientos 

planteados por los padres e hijos entran en conflicto, la fami-

lia comienza a interactuar con otros sistemas poderosos y compe

tidores ( la moda, la justicia, valores, estilos de vida, amista 

des, etc. ) La acomodaci6n en este proceso resulta dificil, en -

tanto que la individuaci6n/separaci6n de los hijos s e convierte

en temas de nesociaci6n e ~ todos los niveles, cuando hay hijos -

adultos la etapa es m~s corta, ya que se espera que los hijos -

logren ciertos requerimientos para crear sus propios compromisos 

y formar nuevas familias. 

c) El subslstema fraterno; en ~ste los niños se relacionan -

con sus iguales, aprenden dete r minadas interacciones que s e r~n -

fundamentales en su desarrollo. in las familias extensas, los 

subsistemas fraternos poseen divisiones entre sí que dependen de 

la edad de sus mi e mbros y depenoienrlo de éstas sera la forma en

que llevar~n a cabo sus relaciones con los dem~s miembros de la

familia y con lo extrafamiliar. 

Este suhsistema esta en interacción co~stante con lo extrafa

miliar, sus miembros aprenden pautas alternas de interacci6n que 

incorporan a la familia, y a su vez intentan actuar en lo extra

familiar con las pautas fraternas. 

Cuando en la familia hay ausencia de hermanos los si gnifica--
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dos del s Lbsistema muestran marcadas in c onsistencias, en donde--

los niños pueden tener pauta s precoc e s de aco modac i 6n con los --

adultos, y al mismo ~iempo pueden tener dificultades en el desa-

rrollo de su independencia y capacidad de interacci6n con los de 

m~s. 

En suma la familia es un sistema abier t o en con s tante interaE 

ci6n con lo ext e rno, que se encue n tra som e tida a los ca~bios q ue 

se originan internam e nte, en tanto que evolucionan sus mi e mbros-

y subsis t emas, asf como tamb i ~n se e ncuentra i n f luenci2 d a por --

las ins t itucio nes socia l es e x ternas , ya qwe tien e q ue ac omo c a rse 

a los requerimientos sociales que in f luyen sobre sus miembros, -

la familia man t ien e una continuidad. 

2.4. La contrucci6 n de l a su b jeti~ ida d fe menina 

Para comprender la construcci6n de la subjetivida c femenina -

deber~ ent e nderse al individuo en términos de una rel a ci6n dia--

léctica entre su comportamiento, su medio socializante y la in--

ternalizaci6n que haga de éstos. 

Entendiend o por inte r naliz a ción 

La aprehensión o interpre taci6n inmediata de un acon
tecimie n to ob j etivo en cuanto e xpresa signific a do, o --
sea, en cuanto es un a ~anifestaci6n de los proce s os sub
jetivos de otro q ue en cons e cu e ncia, se vuelven subjeti
vamente significa t ivos. ( Berger, P. ; Luckmann, T. 1984 

1,64-165 ) 

La internalizaci6n es el proceso base para la comprensión de-

los dem~s. y la aprehensi6n de la realidad significa t iva y so---



cial que se realiza mediante la socia ~ izaci6n, que induce al in

dividuo en el mundo objetivo social, en el que relaciona y medi~ 

tiza los significantes , dependiendo cie la estructura social en -

la que se encuentra y de su idiosincracia. 

En la comprensión de esta relación dialEctica en la cual el -

individuo se encuentra inmerso como una "empresa social", su vi

da individual se particulariza de una sociedad en general en la

medida que hace abstrac c iones de un universo simbólico. 

Universo que se conforma a través de significacion e s que se -

construyen por un sistem n de signos o acciones cotici a nas que -

tienen el propósito oe se~alar el sentido subjetivo de quienes -

lo oroducen, en una interacci6n sujeto-objeto. Por consi oui e nte, 

el universo simbólico se construye a través d e las significacio

nes de objeto, de las que se realizan abst r ac c iones para genera r 

las significa c iones subjetivas en un proceso continuo y coheren

te. 

La es • ncia del individuo es lo subj e ~i v o ) lo objetivo en --

donde él es la unidad d e ésta en una realidad social en que se -

penetran y contradicen en condiciones objetivas de existencia. 

El desarrollo de todo individuo es una co~pleja superposi---

ci6n d e in t errelaciones, matizadas por una multiplicidad rle di-

mensiones significativas. 

Seg~n Berger, P. y Luckmann, T. (1984) todo individuo aprehe~ 

de su realidad a través de un proceso de socializaci6n, en la -

que adquiere su identidad, entenoida como la ubicación objetiva-
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dentro de un mundo soc i al y la asunci6n sub j etiva de éste. 

El individuo comienza aceptar determinados rol es apropiando--

se de ellos, s .ie11 c o capaz de diferenci a rse de los d em ~s •. -.rl quie-

re una identidad subjetiva en la 4 ue s e reflejan las ·ac t itudes -

que se manifestaron ante ~l, este proc e so diferencia la auto---

identific a ci6n y la identificaci6n que los o tr os r e aliz a n, ~ s --

decir, l a ident id a d atrib uid a y l a asum ida , d e e ste p roc es o s e -

deriva la indiv idu alidad. "Las a pro piasion e s subj e tiv a s de la --

iden t idad y del mundo social son nada m~s q ue a s pecto s difer e n--

tes de l mismo p r oceso de internalizaci6n, media t iza dos por l os -

mismo s otros signi fican t es". ap. cit., pp: 168 . 

En el an~li s is de la in ~ e i n alizaci6n de los r oles es p e r t in e 2 

te mencionar el signifi c ado del c onc e p t o rol; al r e specto Gloria 

Benedito (1984) di ce que: 

El rol consis t e en una s e rie de co mportamiPntos o c on 
ductes manifi e s t as q ue se esperan de un individuo que _: 
ocupa u n det e rmi n a do l u gar o status en la es tr u c t ur a so
cial; lu gar e s a s ign a dos que l os su j etas v i e n e n a o cu pa r 
y que les pre ex is t en, lu ga r d e s~ j P t o i deol6 gico. Co n rl uc 
tas qu e no so n pr o d uc t o d e d ec is io n es i ndiv i d ~ al e s e __ : 
auton6mas sino que s orresponde n a las normas y e s pectati 
ves asociadas a ese lugar que s e viene a ocupar, y que : 
son internalizadas en el proceso de socializaci6n. ( pp: 
407 

Cabe mencionar que la internalizaci6n de det e rmin a dos roles--

en el proceso de sociali z aci6n no se presenta c o mo algo de t ermi-

nado y est~tico, sino qu e es un proceso dialé c tico en un conti--

nuo en el que se pueden generar co nt radicciones. 



En la medida en que el individuo y la relaci6n son su mundo -

ob j etivo se =oncibe como un problema en "equilibrio", en tanto -

que su "Comportamiento es algo así como el lugar de convergencia 

de una mmltiplicidad de dimensiones de significaci6n que pueden

incluso ser contradictorias entre sí". ( Ver6n, E. 1986 : 129 ) 

50. 

Por consiguiente, las apropiaciones subjetivas de la identidad 

se originan en la socializaci6n como parte del proceso de inter

nalizaci6n. La socializaci6n crea en la conciencia del individuo 

abstracciones de los roles y actitudes de los "otros significan

tes" ( toda aquella persona que entre en interacci6n con el indi 

viduo ), que seffelan una fase decisiva del individuo en la rea-

lidad social, que conlleva a una internalizaci6n de la sociEdad

como de la realidad objetiva en ella establecida, y en forma pa

ralela el establecimiento de la identidad subjetiva, en el que -

el lenguaje es el vehículo ~As - importante en dicho proceso, en -

tanto que implica la producci6n de signos y significados que se

diferencian en la interacci6n de las objetivaciones y sig,iifica

dos subjetivos. 

Por tanto, todo individuo nace y se desarrolla en determinada 

estructura social objetiva, en la que se hallan "otros signifie

cantes" que se encargan de su socializaci6n, que van selecciona~ 

do determinados aspectos del mundo en virtud de su idiosincra--

cias y ubicaci6n dentro de la estructura, filtrando la realidad

y el mundo social del individuo. 

A trav~s del proceso de socializaci6n el individuo se integr~ 



al mundo socio-cultural, a la vez que se transforme e n un miemh r o 

activo de la so c iedad como de sus diversos gru pos; en el que se -

adquieren determinados roles de identidad, en funci6n de pautas-

de aprendizaje que le permiten adquirir costum b res, normas, le--

yes, etc., es decir todo aquell o relacionado con su c o nt e xt o 

social que le permite co nvertirse en un miembro activo. 

La a d ecuaci6n o inade c uaci6n!/de su aprendizaje co mo miembro-

activo de la sociedad se encuentra determi Pada por la congruen--

cia o incongruencia de sus significantes; como la familia, la es 

cuela, los medios masivo s de co n uni c a c i6n, et c ., q ue influyen en 

la de f inici6n de su rol q ue des e mpeRar~ dentro de su grup o so~~-

cial. 

tn la vida cotidiana l os individuos desempe ~ an diverso s ro ~e s 

en funci6n del género, ge neraci6n e intereses, en los que llegan 

a poseer diferentes niveles de poder como det e rmi nadas habilida-

des. 

Es cl a ro que en la so c ieoad como en la familia existe u n a di-

visi6n sexual del traba jo , en tanto q ue se asi g n an tareas y fun-

cienes en relaci6n al género. 

LBS mujeres se hac En m uj ~ . r es a tr a v ~s c e su vi ~ a coti ci ar r , -

en el proceso de socializaci6n adqu i ere n una identidad por rnedio 

de distintos significantes que las constituyen como tales, no --

!/ Considerando la complejidad y la multideterminaci6n de lo --
psicol6gico del individuo, la adecuaci6n o inadecuaci6n de -
ello es tomado aqu! como mera petici6n de princi pios. 

59. 



prefieren las pr~cticas domf sticas como alg o predeterminado biol~ 

gicamente, sino que tales prácticas son apr en didas y asu ~ idas en 

la serie de si onitican t es ya dispuestos. Asi asumen sus roles del 

etre, que van internalizando como parte de si, sin em b argo, al --

paso del tiempo la asu nción de sus roles se problematizan al rea-

lizar una ev c luaci6n y justificación de los mismos. 

Por consi su iente, su subjetividad es producto de su vida coti-

diana, es de ~i r, se construye en su práctica social dentro de un 

pr•ceso de aprehensión de la realidad. 

Res ulta importante describir las funciones d e la mujer e n si -

cetidianidad dom ( stica, en su núcleo familiar, ámbito en el que -

pasa ~ran pa: t e de s u vida, como perspectiva cemplementaria de la 

construcci6n de su subjetividad, ya que lo psicológico no se ago-

ta en las exolicaciones de sus funciones, sino que también e~tran 

en j uego les modos de producci6n soc i al, las posiciones que ocupa 

la mujer déntro de ellos, la familia como lugar de produccién y -

reproducci6n i deoló gica, etc., toda una s erie de dimensiones so--

ciales , culturales e incluso bi ológicas que van cons t ruyendo y -

transformando la subjet i vidad fe menina. 

Parsons, T. 11 utiliza d•s térmi nos claves para describir --

Note 1/ 
Aspectos tomados de Urie Bronfenbrenner, "Las teorías freudianas
de la identificación y s us derivaciones"., en Ciencia~eor!a en 
.E!..§.icoanálisis, Irwin G. Serason ( compilador), Amorrortu editores, 
Buenos Aires. 1965 y de Talcott Parsans, "La estructura social de 
la familiaw., en La fam i lia, tnrich tromm, et al, ediciones peni~ 
sula. Barcelofl& 1986. 
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las funciones o patrones que se desarrolla~ en la familia nuclear, 

funciones que no deben entenderse como normas o roles predetermi~ 

nados o inmodificados, sino como funciones descriptivas con deteE 

minadas especificidades que se encuentran presentes en la familia, 

que se~alan la división sexual del trabajo. 

El rol instrumental alude a las características masculinas, ha 

ciendo referencia a lo externo de la familia, hacia metas que 

trascienden situaciones de interacci~n inmediata. El que hace 

asunción de este rol se ocupa de las relacio n es fuere del sistema 

familiar y por tanto es yuien asume las responsa bilidades a lo -

externo. El rol expresivo hace referencia a lo fem e nino, a todo -

aquello q ue tien e que ver con lo intrafamiliar; las relaciones -

entre sus miem bros, su mantenimiento, como la regulaci6n de las -

tareas que en le unidad familiar se desarrollan, así como F.l dar

y mant e ner el apoyo emo c io n al. Sin embargo, Parsons considera es

tos roles como relativos, en donde el padre es más instrumental-

y la madre más expresiva; en ciertas situaciones la madre ciesarro 

!la más responsabili dad es instrumentales ~ u e expresivas como en -

la relación con el ni~o y en la situación global de la familia. 

Al respecto ~abe! tluri n 11981¡ menciona qu e la distribución -

funcional de los roles s exual e s tienen consecuencias sobre 21 ps~ 

quismo de las mu j eres a d ultas, específicamente en la crisis de -

la edad media de la vida. Al igual Julia Sherman (197 9 ¡ también-

hace mención del efecto ad ve rso que tienen los estereotipos del -

61. 



r.ol s e xunl temeniro en la salu d mental. 

La i d ent id ad dF la mujer s e orie r ta hacia una posici6 n e n re~ 

laci6 n a la domesticida d , perspectiva ~ue permit e ligar su tran~ 

for mG= i6 n a tr av ~s d e l ciclo dom~stico, es así que las transicio 

nes de su vida se encaminan hacia los roles de esposa, ma dre y -

ama d e casa quP. defi nen s u identidad fem e nina, tanto psicol6gica 

c o mo social y c ulturalmente • En este sentido las transicion e s -

de los rol Ps de la mujer son fundamentales en la construcci6n de 

s u s ub jF tividarl. 

Se ha planteado q ue el inr.ivid ~ o in t e r naliza los rol e s del -

" o tro generalizado", a través de una serie de si gnificantes ~ ue

y a l e están dispues t os en el proceso de socializaci6 n . En la in

terralizaci6n de los roles se dan ciertas espec!f icidades, ya qu~ 

el comportami pn to del individuo es multidimensional en cuanto a

su si g n i ficac i 6n y por tanto puede res ulta r contradictorio entre 

si, por lo que el comportamiento del individuo en relación a su

rol ge n e ra ~ ignificaciones subjetivas. 

En el proce so de aprendizaje génerico, en el que la mujer ad

quiere eu identidad femenina, a ésta se le han asignado roles -

sociales y fam i liares que conllevan det e rm in ados va l ores de ---

identidad dentro de ciertas condiciones objetivas de existencia

que pautan su subjetividad. 

Seg~n Dora Rapold (1986) en la vida cotidiana de lee mujeree

se producen situaciones de tensión sexual específicas, generadas 



por las contradicciones socialEs y de c6mo s e in t ' rnalizan di--

chas contradicciones sociale s , así como la pos1ci6n en t an t o oé-

nero que se ocupa dentro de ella. 

63. 

En la posici6n específica de la mu j er se disti n guen tres ti

pos de tensiones: a) en el sector productivo · se da una discrimi

naci6n, en cuanto se les orienta a determinadas funciones y/o 

n - ~ fesiones con menos posibilidades de ascenso o acceso a ' ios e~ 

tratos centrales, aunados a la esplotaci6n de clase; b) otra de

ellas se manifiesta en la familia, ~mbito en el q ue tawbiér se -

le discrimina, que se expresa en un a éf icit de poder que su b c rd~ 

na a la mujer, y adem§s, se le asig nan roles de esposa, madre y

ama de casa; c) actividades tediosas 4ue conllevan a tensin ,es ,

como derivado de las cargas o déficit del traba jo dom~stico , oor 

el nGmero de hijos e incluso por el trabajo fuera de casa ( doble 

jornarla de trabajo ). 

A este tipo de tensiones específicas la muje= da diferentes -

respuestas: 1) puede presentar síntomas de estres, enferme d ades

físicas que se relacionan con tensiones de sobrec a rga de trabaje; 

2) en la internalizaci6n del problema, no reconociendo su condi

ci6n social, es decir, lo reprimen expres~ndolo en problemas --

psicosom~ticos o se ori en tan en la radicalizaci6n d e s u s f wncio

nes dom~sticas y mat e rna l es; 3) otras de las reacciones es la ~i 

ferenciaci6n subcultura! en la ~edi d a en que con s truyen un mundo 

de sustituci6n femenino real o sim b6lico como la moda; 4) y pcr

Gltimo una emancipa ~ i6n objetiva y su b jetiva que se caracteriza-
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en la recusaci6n de los roles tradicionales que se les asignan. 

Este tipo de tension ~ s sexuales específicas est~ relacionado

con factores externos; como la moral, estructura social, fa~i--

liar, l~ situaci6n socio-econ6mica, la posici6n de la mujer en -

cuanto desempeMa un trabajo profesional (situaciones de las que

derenden sus opciones sociales), el contexto cultural; en el que 

se presentan variables como la religi6n, el g~nero, y también -

con factores internos en los que se contemplan las característi

cas propias; el car~cter, como la llamada personalidad, y la edu 

caci6n formal que representa factores externos e internos. 

La s~ t u ación específica de las mujeres se deriva de los dife

rentes roles soci 2 l t s y fa .i: ili · res, acscri t o s a ·; 2 ri a gé n ero; es

tos implican distintos valores de identiaad como co n dici o n1 s rea 

le s ce existencia, en los que se va consiituyendo la sub j etivi--

dac'. 

_e ouede d e ~ ir que la gran parte de las mujeres tiene como maE 

ca c entral de referencia a la familia, ~mbi t o e n e l ue s e proc'i,! 

ce la identid a d femenina. Por lo consiguiente, la vida co t ic'ian~ 

de la muj e res se encuen t ra ah!, desempeMando roles de esposa, m~ 

dre y ama de casa, este Gltim.:i no i pl.ica necesariamente a los -

otros rol e s. 

La cotidianidad dom~stica es e l ¡; ruceso a'través del cual, el 

ama de casa produce interrelacion t s en el orden soc ie l, mediati

zados por ella y los otros significantes, de ah! la importancia

del anAlisis del proceso de la cotidianidad en el que se va con-



form9ndo la muj~r c o~ o tal. 

Sin ri ud M, ~n la co ns titución rie la subjetivi oac fe menin a se -

articulan diversos aspect0s: sociales, psicol6sicos, biológicos, 

cultur ~ l~s, etc . , que en su internalizaci6n generan si g n if icM '- i~ 

nes subjetivas, que se problematizan en función de determinacas

especificidade s d e cada mujer, relaciona dos con su c ontexto so•~ 

cio-hi~t6rico ~ situaciones que son ~sumica s y resignifica~a ~ ~e

m6ltipl~s maneras, en los que se ge ne ran co n flicto s , d~do el ca

r ~cter ~ultidimensional del indivi ~ uo, pu di ~ndo afectar ~l e GUÍ

lihrio ps i col6 ~ iso y fisi c ol6gico, aspecto s y ue se vin cu lan con

el proceso salud-enfermedad mental. 



C A P I T U L O 111 

3. ~ALULl MENTAL Y TRABAJO DOMtSTICO 

3.1. Conceptualizaci6n del proceso salud-enfermedad. 

Como primer paso en el estudio de la salud-enfermed ad mental

de la mujer que realiza el trabajo uumfstico co wo ~nica activi-

dad, es necesario realizar u n ~ revisi6n acerca de las conceptua

lizaciones del proceso salud-enfermedad. 

En el abordaje de dicho proceso es pertinente precisar algu-

nos aspectos, primero, la salud-enfermedad es un proceso en un -

continuo dial~ctico que se manifiesta eo mo una unidad, en tanto

que la salud y la enfermedad no puede entenderse como elementoe

aislados. 

El indi v iduo como ente social se encuentra dentro d e determ i 

nadas sociedades, en las cuales se producen relaciones sociales

de prorluc c i6n como es t ilos de vida e spe c ífi c os que influyen en -

la salud-enfermedad. 

El proc P s o salud-enfermedad debe contemplarse no s61o a tra-

v~s de el Pme nt o s individual e s sino tambi ~n social e s. Por tanto,

la salud-enfermedad es "un proceso biol6gicc sccial, hist6 r ica•

men t e determinado, que se caracteriza por ser din~mico, co n plejo 

y dial~ctico". ( CDPL AM AH, 1963 : 19 ) 

En dicho proceso intervienen determinantes hist6ricos, como -

el dominio que el hombre ha ejer~ido sobre la naturaleza, a tra

v~a del proceso del trabajo y las relaciones sociales que de --

ello se derivan, que implican las condicion e s materiales de exi~ 



tencia de los grupos sociales. 

Cristina Laurel! (1982) menciona que existe: 

Una articulación entre el proceso social y el proceso 
salud-enfermedad, éste debe asumir características dis-
tintas seg~n el modo diferencial que cada uno de los gr~ 
pos tenga en la producci6n y en su relaci6n con el resto 
de los grupos sociales. ( pp: 14 ) 

En la comprensi6n del proceso salud-enfermedad es pertinente-

•encionar las formas en como ha sido abordado el problema de la-

causalidad de la enfermedad, ya que @ste ha sido conceptuelizado 

de diversas formas en función de: 

Las condiciones materiales de trabaj6 y de vida y los 
marcos culturales e i deol6gicos propios de cada grupo so 
cial, todo lo cual es una expresi6n c o ncreta del modo d; 
producci6n dominante en las distintas formaciones socia
les. ( Rojas, R. 1982 : 185 ) 

As!, el saber y la pr~ctica se han orientado en varias direc-

ci6nes, del que se distinguen tres niveles b~sicos: 

1).- El nivel unicausal; este se reduce a aspectos biológicos 

fisiol6gicos o patológicos que afectan el organismo humano, don-

de s6lo se da una causa Onica en la producción de la enfermedad, 

sus acciones se dirigen a eliminar ~l o los agentes que la prod~ 

cen, su enfoque es individual orientado a la reparación del de~o 

mAs que a la prevención. 

A partir de este nivel se generan niveles de cor~cter multi--

ee•ssl del que surgen diversos conceptos de la salud-enfermedad. 



2).- El nivel multicausal; considera a la enfermedad como un 

fen6meno en el que intervienen diversos elementos como lo biol~ 

gico, ps!quico y social, sin embargo cada uno de estos elemen-

tos no tienen el mismo peso en la determinaci6n de la enferme-

dad, se les considera en forma aislada, por lo que no hay rela

ci6n entre ellos, por l o que impide una explicaci6n global de -

la enfermedad. 

En este nivel al indivi~uo se le concibe como parte de una -

comunidad con determinadas caracter!sticas culturales y socio-

econ6micas y que dentro de ella se encu e ntra expuesto a ciertos 

riesgos de enfermedad. Su intervenci6n s6lo suprime o modifica

las variables que intervienen en dicho proceso, con el fin de -

dismi nuir el fen6meno e aiveles tolerables, sin tomar en consi

dereci6n las causas estructurales del fen6meno. 

El nivel multicausal permite explicar de manera fregmentarie 

el proceso salud-enfermedad presentan~o insuficiencias, en tan

to desconoce la categor!a social como una de las causas funda-

mentales en la etiolog! a de la enf e rm e dad, a pesar de e llo reco 

nace las diferencias de clase. 

En suma este nivel concibe al hombre como parte de una soci~ 

dad, en don~e el proceso salud-enferm Edad es determin e do por di 

versos elem ~ ntos dentro de un marco biol6gico. 

3).- En el Gltimo nivel bi o l~gico-so cia l-hist6rico; la cau-

salidad de la enfermedad es formulada en t~rminos sociales y -

colectivos, q ue c oncibe el proceso salud-enf e r~e d ad com~ un ---

6A. 
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campo unificado, basado en las relaciones soci2les que se dese--

rroll a n r n '.r e l ~s cln s~ s en el proceso de produc c i6n, visualiz~n 

dolo como un proceso d ial~ctico, Niv e l en que los individuos son 

vistos como seres hist6ricos, que perten e cen a grupas sociales -

can determinada estructura y organizaci6n. 

Este nivel pretende: 

De s cu t rir l o s ne xos in t er nos Pntr e l os fen 6m enos, l a 
esencia, a fin de es t ablecer leye s que, si bien a nivel 
de tendencia, orientan la b6squeda de las causas deter
minantes v condicionantes de la enfermed ad y de las de
m~s e ve nt os relacion a dos can la misma, y pe rm i ta n plan
tear a lt e rnativas de saluci6n den t ro de u na formaci6 n -
social hist6ricame nte det e rminada. ( Rajas, R. 1982 : -
17 ) 

Por cons iguien t e, el proceso salud- e nferm8dad es producto de-

las condi c i o nes general es de la saci e dad e n que s e desenvuelve,-

espe c ! f icame n te de las si t uacion e s difere nci ad as e ntre las cla--

s es so c iales, que enfa t iza el proceso econ6mico-sa c ial, h acienrlo 

una jerarquizac i 6n de los factores que int e rvienen en la causal! 

dad de la enf e rm e dad. 

El proceso salud-e nfermedad está determin a do por el
modo como el hombre se apropia de la naturaleza en un -
momento dado, aprapieci6n que se reali z a por me di o del
proceso del t r abajo basado e n det e rminado desarrollo de 
las fuerzas productivas y las relaciJne s d e praduc c i6n. 
( Laurell, C. 1982 : 24 ) 

En est e nivel se incluye la conc e ptu a lizafi6n del proceso de-

trabajo con sus dos momentos; el productivo y el reproductivo, _ 

en el primero se produc e n los bienes y su transformaci6n por me-



70. 

dio del trabajo humano y en el segundo momento el consumo de los 

bienes y reproducci6n del trabajador, momentos en que se lleva -

a cabo un desgaste-reproducci6n que se correlaciona con el pro-

ceso salud-enfermedad. 

En los niveles descritos la realidad es vista de diferentes-

formas, en el primer nivel la realidad la constituye el indivi-

duo en abstracto, en el segundo el indi v id uo se concibe en un -

acontecer f!sico y soci~l, realidad donde no hay una interrela-

ci6n y jerarquizaci6n de los elementos que la componen y en el -

6ltimo nivel la realidad es una totalidad concreta, con m6lti--

ples nexos y relaciones donde se desarrollan todos los procesos

y objetos en un momento hist6rico. El proceso salud- ~ nfermPrlac -

se manifiesta "en individuos que trabajan y viven bajo dete=min~ 

das circunstancias sociohist6ricas". Rojas, R. 1982 : 20 ) 

En el presente trab a jo el estudios del proceso salud-enferme

dad se enmarcar~ en el óltimo nivel de an~lisis, en tanto que ~

permite una comprensi6n de la espec!ficidad de la salud de la 

mujer "am6 de casa", al enfatizar el proceso de trabajo c omo ca~ 

salidad de la enfermedad. 

La mujer constituye el eje fundamental en la producci6n y re

producci6n del sis t ema capitalista, con su trabajo domésticc, ea 

con su rol de ama de casa garantiza la reproducci6n de la fami-

lia como de ella misma, y en la asunci6n de ese rol de am 2 de c~ 

sa sufre un desgaste que repercute en la multiplicidad de su --

comportamiento. 
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Por consiguiente, permite ex ~l icar y ce . prend er el problema --

de la salud en determina d a s condici .n . s socio-his t ,rices, evitan-

do análisis fragmentarios sobre el mismo, 

3.2. Salud-enfermedad mental 

El proceso salud-enfermedad mental ha sido conceptualizado de-

diversas formas, y como campo de la salud en general se revela c~ 

mo un espacio de discusi6n, en la medida en qu e no hay una conce2 

t11alizaci6n 6nica, sino que lea concepciones están en funci6n de-

situaciones concretas e n las que se les ubique, incluso ~stas pue 

den converger o resultar antag6nicas. 

Ceda grupo social posee una definici6n p ropia de la salud-en--

fermedad ment 2l, que además se modifican en el transcurso de su -

acontecer, caca periodo hist6rico manifiesta sus pro p ias concep--

cienes. Por lo cual es preciso tener en cuenta que: 

Es inadecuado bus c ar las e xpl i cacio nes del proceso se 
lud-enfermedad aislando al hombre de le sociedad de la : 
que fotma parte, ent e nd er un aspecto de e s te proceso co
~ o es ia d eno minada e nfe r me d ad men t al no es posible, a -
no ser que se ubiqu e dentr o d e l cont e xto s ocio-hist6rico 
el fe n6m 0 no es t udia do. ( Mar t in e s, C. 1974 : 110 ) 

En ' ~fecto, el proceso salud-enfermedad mental debe ser compre~ 

di.drr ~ n su totalidad de n tro de la estructura social, considerando 

El 1er humano es un todo in d ivisible, una unidad bio
psicosocial, es decir, constit u ido por niv e les que inte
ractúan permanentemente ••• pero es la gran matriz de la -
s oc i e d a d la que va conforma ndo al ser hum a no desd e en~-
te s de s u nacimiento, e trav~s d e los vínc u los qu e se e~ 



tahlecen desde época temprana. Bermann, S. s/f 1 45 ) 

El estudio del hombre no puede desligarse de su realidad so---

cial que matiza sus dimensiones. Al respecto ~. Antonieta Torres-

(s/f) dice que: 

Nuestro psiquismo se estructura en funci6n de un dete~ 
minado contexto social; desde que nacemos estamos inser~
tos en u n si s tema social, repres e ntado en e l ~i cro n rupo -
de la fa milia, y ~ste d en t ro d L una d et e rm i n2 ~ a c las e so
cial ••• la estructu~a social, en a1tima instancia, permite 
determinada estructuraci6n de lo psíquico, pero una vez -
concretado en el individuo, va a cobrar forma e n cuanto a 
su funci o nami e nto, una relativa auto no mía de s u s determi
nantes sociales. ( pp: 3 ) 

7?. 

Considerando lo mencionado de que el estudio del hombre no pu~ 

de separarse de la realidad social, la compre ns i6n del procese 

salud-enferm e dad mental s 61o puede ser analiz cd o s obre la base 

de esa rela ~ i6n dialéctica en un det e rmin a do momento socio-hist6-

rico concreto. 

tn nuestra sociedad capitalista los hombres viven, en 
ferman, son asistidos y muer e n de clas e . La enfermedad ~ 
la lor.ura son, desde l u e g o, con t ingencias a las G U ~ est~ 
expuesto-por la dobl e condici6n de ser vi ~ o y de s ujeto
del reseo, el habla y la ansustia-todo ser humano. Pero
c6mo, c6ando, en qu~ forma y bajo qué condiciones socia
les perderá su salud o su raz6n y la asi s tencia que reci 
birá en uno u otro tranc e , dep e nderá d e c ~ sivam e nte de s~ 
condición d e clase. ( Suárez, A. 1986 7 ) 

El proce s o salud-enfermedad mental es una relación i n disolu---

ble, que constituye un fen6meno social en tanto ~ ue toro indivi--

duo transforma y es transformado por lo social, en un retermina c o 

contex t o h-eter tog_~neo c.;ue se divide en clases y grupos con det .~ r-
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rn i nadas j e rarquías y en la mEdir.a ~ue se reco1 .ozc 2 n estos facto-

res se podr~ constat a r l a distribuci6n de enferme~ arl es. 

utro de lo s factores que intervienen en dicho proceso es el -

sexo. En tanto qu e hom cr e y muj e re s po s Pen características espec! 

fices en relaci6n al pro ceso s a lud-enfe r me d aci ro.u. tal. "La mujer -

tiene, ha desar r ollado, y se le han impuesto, con dici o ne s h io 1 6 ~i 

C ?S, irl Po l 6 o i c as y soci a le s para en f e ~~ar s e di fer en ci Rl m•ntP. con 

res ;i ecto al hombre". ( Bresani, J. M. 19 8 8 : 23 ) 

Enrique Guins berg \19811 d istin gu P. t r e~ líneas que abordan la

etiología de la enfe r medad mental; el or ~ a nicismo, psicolo gismo y 

el sociologismo. 

l.- El orcanicismo co mpre nde a la e nfer medad men ta l como rr o-

rlucto de p e rturbacion e s físicas, sin tener en cuenta los fac t o r es 

psíqu i cos y sociales. El hombre es visto en ai s laco d e su sacie-

dad, es decir se reduce la etiología a lo anat o mo fisio ld g i co o a

la bioquímica del sistema nervioso. 

2 .- rsicolo ~ i smo, e n e ste se conside ra n las acti ~ udes y e struE 

turas d e l? p e rso n alida d del hombre en funci6n de s í. Dicha lí n ea 

se orienta en dos direccio nes b~sicas; a) el proceso social se re 

duce a la conducta del in~ividuo y b) la 4ue se orien t a al ~stu-

dio del individuo como suj e to ~ oLe r nado por las fuerza psíquica•

que se originan en los ins ~ in tos, y como subwariante del psicolo

gismo est~ la denomin ac a s ociop sicologismo, que comprende al indi 

viduo influido por la s o ciedad en que se desarrolla, co ncibiendo

ª l R so c i e ~~d c omo e l "medio ambiente" en el que la familia es la 
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instituci6n que produce normas y valores. 

3.- el sociologismo , parte de que el hombre y su funcionamiP.n-

to es produ c~o de lo social, deriv~ndose las causas de la enferm~ 

dad ~ e ntal en las cont r adicciones de clase como de la ideolo s ia -

imperante. 

Cada línea explicat i va comprende de terminada ideología en la--

int e rpretación del hom bre y la so c iedad en rela c i6n con el proce-

so salud-enfermed a G mental, por ejemplo, el psicologismo consi de-

ra que es la naturaleza humana la determinante del proceso histó-

rico. 

Ante el dilema de la etiología de las enfermeoades mentales, -

que se ubican ya sea en lo bioló gico, o psicológico o como produ~ 

to de lo histórico-social. Basaglia, F. (1984) dice lo sigui e nte; 

~o c efi n itivo, a mi parecer, es ~ue, como perso na s,-
estamos obligados a enfrentar los pro blemas, es u na con
tradic c ión. La locura no es la co nse c ue ncia directa de -
la natural e za; es decir, ~ ue el cu er po se enferma de c~~ 
cer y, r por lo tanto, es cancerosa. Si el cuerpo se enfer 
ma, la pre gun t a es ¿ por qu~ se enferma e l cuerpo t lo : 
impor tc nte en este sentido es que la e nfe r me dad se vu e l
ve ya no u r. producto de la na t uralez a , s ino un p r od ucto 
hist6rico-social. l pp : 24 J 

~n cuanto a las defi niciones del proceso salud-enfermeead men-

tal varias de e llas se basan en lo que una sociedad considera no~ 

mal o patológico, definiciones de las que surgen criticas socia--

les, en tanto que el individuo se l e e t iqueta como "loco" al re--

basar lo que se co nside r a normal en su contexto social, y m~s ~--

qu e una característica esencial de una p e rsona, l a lo c ura es un -
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juicio que se expresa en relac~6n con su comportamiento. 

Por su parte Tomas Szasz (1986) menciona que las enfermedades-

mentales no existen al afirmar que: 

La enfermedad es algo que s6lo puede afectar al cuerpo 
h~mano, o el del animal o incluso la estructura de las -
plantas o de organismos unicelulares. Pero, por defini--
ci6n la enfermedad no puede afectarle a la "mente". ( pp: 
92 ) 

Contrario a este planteamiento Berlin ger, G. (1972) dice: 

Pensar que la enfermedad mental es solo un mito, o nu 
do de reacción del intelecto, o una etiqueta asignada p; 
ra controlar a qu i en viola ciertas normas, no sign i fica: 
historizar el concepto de enfermedad mental, sino en co
meter el error idealista de separar el cuerpo de la psi
que, y de considerar que una socied ad totalizante, alie
nante y violenta como la capitalista se lim i ta s6lo a -
considerar, a relacionar, a discriminar a los individuos 
sin causarl e graves da~os funcionales y orgánicos ni si
quiera en el plano del sistema nervioso. ( pp: 20 ) 

Como derivado de este nivel de análisis se puede plantear que-

los procesos mentales no pueden desligarse de un sistema or g ~nico 

que sirve de base en las transformacion es , en cuanto al apr ~ ndiz~ 

je de contenidos que afe c tan la actividad humana. 

Como puede verse, las distintas conceptualizaciones de la sa--

lud-enfermedad ~ental representan diferentes intentos de explica-

ci6n del hombre como de la sociedad, variando segón los grupos, -

condiciones sociales de produc c ión como de los marcos teóricos de 

los que se parta. 

Es as!, que el proceso salud-enfer•edad mental debe analizarse 
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y comprenderse sobre la base de la relación dial~ctica hombre-so

ciedad. Por lo tanto no se le puede considerar como elementos ai~ 

lados, sino como una relación totalitaria en cuyo proceso inter--

vienen diversos elem e ntos biológicos, psicológicos, sociales,--

culturales, etc., ) interrelacionados con una ideolog!a pertene-

ciente a un det e rminado contexto socio-histórico, en el que el i~ 

dividuo es c onsiderado un ser concreto, o i n §mico en c ons tante EVO 

luci6n. 

Reto mando lo enunciado los criter i os de sa l ud- F nfP1mPda ~ m r n~

tal resultan situacional es y rela t ivos, mot i vo por lo que SP difi 

culta conceptualizar dicho proceso, sin embargo es necesario par

tir de una def i nición que permita analizar la salud me ntal te la

mujer "ama de casa", y para ello se co ns iderara la si g u i ente ex-

plicaci6n: El proceso salud-enfermedad mente! involucra un a se r ie 

de fen6menos q ue conllevan a la aprehensión de la realidad, ~sta

puede resultar una adaptaci6n activa o pasiva, considerando la 

adaptar.i6n c omo la adecuaci6n o i n2d e c ua c i6n de las re sp uestLls re 

mand arlas por el medio. 

Así, la salud mental hace referencia a las posibilidades críti 

cas del indivi duo, en tanto qu e sus a cci o ne s se enc ue nt ran rela-

cionadas a su pensamie n tos, al e jerc e r criticas y acciones ~ue -

transforman su re a lida d . n lo q ue ~nr i i ue richo n- Hi vi~re (1983) -

se~ala que el individuo es seno al apr e hend e r su real i dac desdr _ 

una persper. t iva integradora, asumiendo sus con t radic ~i ones y ~ on-
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flictos, generando propuestas de ca~tio para él mi smo como para-

los dem§s. 

En tanto que la salud-enfermedad mental es un proceso dial~cti 

ca, en donde no pueden estudiarse por aislado. La falta de salud

mental nos remite a la enfermedad mental q ue comprende un conjun

to de estructuras, de síntomas clínicos de conductas con ciPrt? -

evoluci6n 0 ue implican alteraciones cualitativas de la activ i dad

ps!quica. ,;Iteraciones q ue se man i fiestan en la subjetividad como 

en las conductas. ~udiendo uticar las al te raci ones ns f ., uicas a SA 

ber en tres grupos de las que se derivan otras alt e raciones como

sub varia nt es: 

1.- Las psic6sis, en donde el individuo no p ~ rcibe de maner 2 -

habitual la realidad; el conjunto de su psiqu i smo ha perdido cohe 

rencia, lo que le provoca dificultades en la adaptaci6n a su rea

lidad. 

2.- Las neurosis, es ~stas se debilitan los e lementos integra

dores de la personalidad; la ansiedad y los conflictos Fmociona-

les afectan la realizaci6n de actividades y aspiraci o nes de los -

indivi~uos. 

3.- .. Iteracion e s psicosomáticas, su con3tituci6n se da paf en

fermedades del organismo como consecuencia de factores psicol6gi

cos. 

3.3. ~a salud mental de la mujer ama de casa 

~studios epi rl emiol6gicos han revelado la existencia de una di-



versi dad re e n fe rmedades mentales, como sus or!senes, evoluciones 

e incluso tratamientos. Estudios que han cor r elacionado la estruc 

tura social como uno de los factores principales en su determina-

ci6n. 

Los factores biol6gicos, psicol6gicos, políticos, econ6micos,-

~te,, pueden actuar como condicionantes en el individuo en rela--

ci6n a su ocupaci6n, sexo y situaci6 n de clase. 

Miguel Matrajt (1986) realiz6 una inv e stigaci6n socioepidem i o-

16gica en diversas regiones de l a r F. pública mexicana a las que d~ 

vidi6 segGn su modo ce o rganizaci6n sociai ( c am p e sino, ur ~ano , ~ 

marginal y metrop o litano ) , enfat i za nto la existencia dP una s e--

rie de cor r elaciones p si copatol6 gi cas y los modos de producc :6 n,-

pertenencia de clase, i deolo gía, ocupaci6n, sexo, e t~ •• partiendo 

de la estructuraci6n social del proceso salud- e nfermedad mental. 

Es decir: 

Las estruct uras psí q uicas p ro p iamente dichss son cene 
radas por y desd e la es tructur e s ocial, buscando que -el: 
su j eto pnsea d eseos, odios, av e rsiones, miedos y siste-
mas valora ti vos lo s mAs si n t6nicos con las n ecesi~ades -
de las cGspides gober nantes. ( pp: 9 ) 

En dicha investi gaci6n se muestran datos relevantes tanto de * 
la mujer como del hombre , e ncontrando diferencias entre uro y ---

otro sexo. 

En las depresiones ps i cóticas y neuróticas se hallan condicio-

79. 

nantes con mayor prevalencia como la industrializaci6n pro g resiva, 

la oc upaci6n y los factores culturales. El indice de prevalen c ias 
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en lA mujer FS mayor q u F Pl enco n t ra r a en los hombres, pat0lo q Í RS 

que se centran en las Fda ns s de ~ ~s de 30 aílos, a rere ci rr ~ o Rlre-

cedor de la rnPnopausia y 11ue se acentúa en l;3s mujeres sin pare j a 

solteras, ~i vorci Ad as ). 

En las adicciones a las drogas principalmente en psicofármacos 

de tipo sedantes, la proporci6n es de dos a uno a favor de las --

mujeres, Pspeci 2lmente P. n las desocupadas y cuyas eda~rs oscilan-

entre los 30 y 50 a ños y que generalmente son provocadas por el -

m~dico, ante el uso indiscriminado y excesivo de f~rmacos, datos-

que coinciden con otra i~vestigaci6n ~i~ilar ( Zubieta, M. s/f ). 

A diferencia c e l a mujer en el hombre predo~ina la adicci6n al 

alcohol. 

En las neurosis hist e rof6bicas el índice de prevalencia es ma-

yor en las rnu je res, sobre todo en las que provienen de sectores--

culturales c~n s ervador e s y desocupadas u ocupadas en tareas sub--

alternas. 

Ante los datos encontrados Matrajt, llega a la concl usi6n de -

que la enfermedad rn e ntal es un fen6meno pl u rid ete rminado, que se-

construye socialmente y que se est ructura y rees tru ctura a lo laf 

go de la vida de todo sujeto en contacto con otras instituciones. 

Matrajt y M. Arbetman (1990) realizaron otra investigaci6n con 

tempor~nea a la anterior, en la que se abordan las relaciones en-

tre el proceso de trabajo y la salud mental en las mujrres, a 

partir de un estudio socioepidemiol6gico de los trastornos psíqui 

cos, apoyados en la condici6n de la mujer desde un pu n to d e vista 
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feminista. 

En dicha in vestiqaci6n encontraron que en cadQ modo de organi

zaci6n social ( M. O. S. ) el rol de la mujer e s distinto, en fu~ 

ci6n de la fracci6n de c lase en la que se encuen t ra inserta, el -

trabajo desempe~ado e ideología, por tanto la psicopatología pre

sentada es una expresi6n individual de conflictos específicos en

r e laci6n al g ~ n ero. 

En el M. o. S . campesino el rol de la mujer se encuentra cir-

cunscri to al papel de obj e to sexual y madre. Su trab aj o ( en Pl -

campo; venta de sus productos; trabajo dom~ s tico ) no e s r e co no-

cido como tal, ni valorado por ella, ni por el resto del s r~po, -

trabajo qu e es visualizad o co mo "natural" p r opio de l a mu j1'r. 5u

valorativa deviene de su doble rol que se desarrolla en un o~ano

s i mbÓlico; la mujer no es dueña ce su cuerpo duran t e l a s r e lac io

nes sexu a lPs, en la medida en que s 6 l o al hombre le es pe rmit i do

el placer, y la crianza de los hijos, más que una s a tisfacci6n es 

sentida co~o un deber. 

En su estructur a ci6 n psí quica la mu j er su blima las pu l si 0~es -

insatisfechas a través de los hijos varones, hacien do una ~areja

imaginaria, en el que ad quiere un rol valorizado. 

La psicopatología de la mujer camp e sina deviene de su dobl e -

rol sexual, la ideología en que se encuentra, situaci6 n e n la que 

n o tiene un e spacio que apuntale su a utoestima, en tanto q ue su -

traba j o rn es considerado como tal, mucho menos un espacio de re~ 

lizaci6n personal. ~ us trastornos s o n produc t u s de la s ituaci6r -
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social como de su estructuración psíyuica. 

Una de las condiciones que sobresale en el desarrollo de los -

trastornos es la declinación de la vigencia del doble rol sexual, 

situaci6n cue se presenta alrededor de los 30 a ri os. los trastor-

nos fundamentales son: las depresiones psicóticas con síntomas de 

desvalorizaci6n, seguidas por las depresiones neur6ticas ( tras-

to rnos r, ue tienen menor prevalencia por factores culturales, p.-

ej. a los hombres les es permitido más salidas defensivas como el 

alcoholisno y la adicción a fármacos. ), en lo referente a las 

histerof6bias el porcen t aje encontrado es alto. 

En las mujeres de edad avanzada se encontraron síntomas psico

somáticos comc. coronopatías, hipertensión art e rial y un manejo ce 

problemas hipocondriacos. 

tn el M. C. s. urbano el rol de la mujer no difiere mucho cel

anterior, s6lc en cuanto al modernismo y confort al que tienen 

acceso, así como su crítica y autocrítica que no trasciende de u n 

plano discursivo. En este M. O. S. se dan diferencias a lo inter

no, ea decir, en fracciones de clas e . 

El trabajo es vivido como parte ~e una etapa breve, en tanto 

se contrae matri•onio. La psicopatologia desarrollada varia con -

la edad rle contraer matrimonio SP.g~n lo estipulado culturalmente, 

no se encontraran manifestaciones de trastornos psíquicos, salvo

algunas histero f óbias leves, sin embargo en las mujeres adultas -

solteras se en=ontreron enfermedades psicoso~áticas y adicciones

ª psicofármacos. 



En el M. o. s. metropolitano la ideología que predomina es im

portada de las grandes urbes extranjeras, que se adapta a las ne

cesidades de producci6n econ6mica del capitalismo industrial, pe

ro estos cambios tardan en llegar a las formas de vida cotidiana. 

Modernismos que dan inicio por lo hébitos de consumo, las modas y 

las exigencias tecnol6 gicas, situaciones que se instalan en el 

psi q uismo como un c onjunto de val ares y aspira ci o ne s a~ u iguas. 

La psicapatalag!a hallada varía en funci6n d e las clases so--

ciales como en las fracciones de la misma. En los sec t ores prole

tarios la situaci6n de la mujer es similar a la de las ciud8des -

de provincia, su trabajo e s algo extraño, circunstanc~al en s~ -

proyecto de vida, manifestan do trastornos de depresi6n psic1t j~ a

y neur6tica cama enfermedades psicosométicas. 

En los sectores de clase alta las mu j eres buscan s a lidas a sus 

conflictos a trav~s de un supe rc onsumism o , adicci6n a fá"macos, _ 

violaci6n a las re glas vigentes referent es a la sexualidad. La m~ 

yoria de las muj e res no trabajan ( remuneradam e n te ) y si lo ha-

cen este e s visualizado c o rn o un pasa~iempo, gener a lmente se inca: 

paran al t rabajo en la madurez, cuando lo s hi j as ya es t ~n creci-

dos y el rol conyugal entra e n . declive. 

En las sectores de clase media, es do nde más se ac ent úar l as _ 

ambigCedades y contradic c ione s id e ol6 gicas, en la medid a en que _ 

las mujeres de esta clase in s tauran nuev a s r e laciones soci a les, _ 

tanta a ni vel microsocial coma a nivel de saci ed ad glo hal. Sec~ar 

en e l que predomina el trabajo pro fes io nal y en e l que las muje•-
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res ha c en de su trabajo un espacio de realizaci6n de su p P rsonali 

dad como de su iden t idad, si n embargo estos roles conllevan a ca~ 

notaciones p s íquicas importantes, por un lado se encuentran in--

terpenetrados por los nu evos roles soci ale s y por otro por los r~ 

sabios del pasado cultural, contradic c iones que pueden ocasionar

problemas de identidad y desviaciones fáciles de metabolizar. 

La patologí a pre s entdd a e s po l íforma, ya que se h a llan tod os -

las cuadras patol6gicos con !ndices menares que se a d v i e rten en -

das s Pntidos; en las mujeres ~ uP trabajan ( remuneradamente ) y -

e n las qu e na trab a jan ( r ealizaci6n de acti vi da de s do m~ sticas ). 

En el M. O. 5. marginal se presentan síntomas de depresiones -

psic6ticas s imilares al M. O. S. campesino, predominando los ---

trastornos hist e raf6 bi c os. 

A partir de los d a ta s me ncion a dos es claro que en la constitu

ci6n del proceso salud-enferm e dad mental se encu e n t ra en funci6r 

de la e~tructura soci al, el pr o c e s o de trabajo como la i ~ eolo r !e 

sustentada. 

Se ha hecho menci6n en form~ general de l~s tras t ornn s p s i~ ~ ºª 

tol6gicos de mujeres d e cistintas cl ;> ses social e s, con una carec

teristica en comGn, todas ~llas t rat a jan en un sentido productivo 

desde lo econ6mico, aun ~ ue est e no s e a vi s ualiza d o por la mRyoria 

de ' las •ujeres como un espacio de realizaci6n a excepci6 n del ses 

tor de clase media. 

Ahora cabe preguntarse ¿~ué sucede con las mujeres que s6lo se 

dedican al trabajo dom~stico como Gnica actividad?, ¿qué pasa con 



su psiquismo ? y ¿qu~ t i po de patología s pres e ntan e n det e rmi n adas 

condicion e s? . 

En los estudios sob re la salu d mental d e l a s a mas de ca sa se -

halla como ur-a constan t e el problema de la d Epres i 6n, que s e ca-

racteriza por p~rdida, desinter~s y la falta de un proyecto de vi 

da significativo, asociado con la determinaci6n del g~nero s exual 

fe me n in o , c o r r e la c ion a d o con El ci c l o c e v id a re pr o rLc ~ivo , ot r o s 

de los factores que intervienen son las pr§cti ca s sociales de su

vida c otidiana que pre d isponen la i nh ibici6n d e s í n to mas ag r r. s i-

vos, y q ue al carecer d e alt e rnativas o a ra dar sali d a a su prn o l~ 

m§tica vu e lca n esa agresi6n en contra de s í mismas, ma ni fe s tando

probl e mas os i =opa t ol6 gi c os ba j o la for ~a d e d ~p re sion e s. 

Sobre una muestra 1/ de 3.425 perso nas r e s ide n t e s e r la Ar g e n

tina a trav~ s . de la "present st a T. e examinat i on", e nc uest a rel'!l .:. 

zada pa r a la Or ganiz ac i 6 n Mu ndial d e la ja lu r sob r e l a e s y uiz o f r~ 

nia, se observ6 q u e la poblac i 6 n femen i n a presen t a b a m§s c u ~ d r os

de t ras t ornos neur6ticos, enco nt r§n do s e ma )or p r ~ v al ~ nci a en l a s

muj e res d e clase med i a, e n edades de : s a j 6 ª "º s y d e l g r upo --

constituido por las amas de c asa, el 98. 27~ pr e s e ntaban con mayo ~ 

frecuencia síndromes neur6 t icos no e sp e cífi c aoos, e l 9 .7 ~fe r ec o r 2 

ci6 e l uso d e psicof§rmacos; d e l a p o ~ laci6 n ~l o ~ al, el C73 p r e-

sentaron neu r osis n o esp e c í f icas como te nsi6n, p r e ocup a ci6n, ---

ir r it a bi l id ad , in nd a pt n c i6n soc ial y otros p r no l e ma s d e n re s ivo s ,

y el 53 % se en c ontraba en las catego r ías de las neurn sis específi 

ca&, como depresi6n si~ple, neu r osi s obse sivas e hi s t e r i a s. 



e ~ . 

Un i n fiorme lt p re sEn t a ~ o ante la reu n i6 n de la Grganizaci6n --

~anamericana de la Salud en Washington, en mayo de 1 986 , d estaca-

que el grupo femenino con m~s defuncion e s por suici d i o P S el de -

las amas de casa y que existe una preval e ncia ma yor de d epresi o--

nes y trastornos neur6 t icos y de reacciones de adaptaci6n en las-

mujeres internadas en hospital e s psi quí at ri c os, e n comparación --

con los varones. 

Por su parte Mary La nger y Silvia Berman {1 96 4) encuen t ran Pn-

un investigaci6n realizada en Buenos Aires qu e las mu j er e s que --

s6lo s e dedican a ser amas de casa padecen de una "lo cu ra gris " .: 

Estas mujeres, e n cerradas e n s u s ho gares, c ar e ntes c e 
estimulas, con excepci6n de la televisi6 n y los c h i sme s~ 

de vecinas, enfrentadas con las exige n c i as fami liares , -
habían perdido su autoestima. Se hab!an infantilizado y
por mero aburrimiento, por cierto mu y c omprens i Ll e , su-
frian d e depresion e s y otros s1ntom ó s q u e justificab an -
sus quejas constantes. ( pp: 175 ) 

En M~xico se han realizado investi gaciones qu e prese n tan datos 

similares a los mencionados, como los siguientes: 

Medina-~ora y cols. ( s/f ) y CarLveros y cola. l s/f ) 1/ han 

encontrado que en las mujeres amas de casa y sin pareja hay mayor 

prevalencia de trastornos psiquiátricos, principalmente m•ni~est~ 

Note!/ de la p~gina 84 y nota l). 
uatos presentados en un trabajo de Mujer y sa l ud mental por ~ abe l 

Burin en el "Seminario r e gional sobre desarrol l o de cur r ! c tJlums v 
la preparaci6n de material e s de enseFianza d e estudios d e l a muj e ~ 
para la educaci6n superio r en Am~ rica La t ina y el Laribe; e n Bue
nos Aire s . UNESCO-CEM. j unio de 19 86. 
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cienes de síntomas depresivos. 

Esther Almanza (19 88) señala al g un 2 s de l a s ma n ifest a c i on e s 

psiqui§tricas m~s frecu e ntes en las amas de casa como~ 

Depresi6n 

frigidez 

Cefale a s 

Alergias 

Adicci6n a fármacos 

- Astenia 

- Ans i ed a d 

Obsesi6 n por la limpieza 

Sentimientos de insegu r idad 

- Se n timi e n t o s de inc a paci d ad 

- Sentimi e ntos de c 0lpa. 

Panif e sta c.i on e s qu e pued en lle 5ar a se r g r ave s, acer t 6 an~~se -

seg~n la clase social de p r o c e den c ia , la fr ac c i 6n dF la mi s ma ~ o-

mo de la histo r ia p e rsonal. 

Otras ~ e las mani f e s t a c io ne s se~ al a d a s s on las r efe re~ t e s a ~ g 

los probl e mas de la a li enac i6n su j etual, e n e l q ue l a muj e r vive-

e trav~s de los otros ( e sposos, hi j os e incluso padres ) desccn2 

Nota 3/ de la p~gina 8 5. 
Datos - pr e sentados por Ana ~ar!a Carrillcl er. !:'.!:Ll.~ .. !!tl:~mente1.: 
las rebeldes, las soñadoras y otras locas. M~Yi c o. 1 9 90 . 



ciencia su propio valar. Al dejar de representar sus roles de ma-

dre cuando los hijos s e van y de esposa al enviedar o ant e una -

separaci6n, experiment a n sentimientos de inutilidad, perdiendo 

todo interés pjr la v ida, situaci6n a la 4ue tienen que e n fren--

tarse y que se problematizan en tanto 4ue no fueron provistas de

herramientas y alternativas de vida para enfr e ntarla~, recurren -

en algunos casos a la somatizaci6n de sus problemas, incrementan

do las visitas al m~dico. 

En las diferentes investigaciones se reporta que es la mujer -

''desocupada", ama de casa la 4ue presenta más síntomas pato .c 6 c; i-

cos y que éstas se manif i estan en determinadas edades, principal

mente en la etapa de la menopausia, situacio ne s qu e se cerivan de 

las dif e rencias en l es e xigencias so c ial e s J c on c icianes rsicol6-

gicas en el que l a s muj e r e s poseen u ~ margen de error más restri n 

gido o ue el m2 rgen corre s p0 ndiente a los hom b re s . 

En la explicaci6n c el ¿por qué? las mujeres ma ni fiestan m~s -

problemas de salud mental, al gunos autores mencio n an yue es debi

do 2 q ue ellas acuden más al médico y por tanto se les di Ll gn6sti

ca más, otras debido a que dan m~s importancia a la salud y que -

son m6s sensibles a las experiencias afectivas. Esther Almanza -

( 19 A8) di e~ que la gen e r a c i 6n de tra s tornos psi4uiátricos en las

amae de casa se deriva del "aislamiento o reclusi6n en el hogar". 

~pp : 4B). 

MigU11l Matra j t y h irta Arbetman ( 1 39 0 ) describen c6mo la es

tru c tura social se instala en el psiquismo de la muj e r, y q ue ni-

P7. 
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cha instalaci6n constituye una determinaci6n de primer orden, que 

presupone dos modos en el intento de sustraerse rle la p r esi6n que 

ejerce; la prim e ra es l a ca pacidad de realizaci6n d e las posibilá 

dades, entendidas como la capacidad de p r oducci6n gozar, amnr,

transformas, criticar, conciencia de det e rminación ) y segunda l a 

enfermedad me ntal en t en dida como e l sufr im i e n •o su b jetivo rle ! a -

antes me n cion ~ do. 

Los autores resaltan s ue los primeros núcleos constitu t ivos -

del psi q u i smo se originan por ident i ficaci6n c on las ffgwras pa-

rentales y por otro lado, el sist e ma soci a l pro d uce i nt~a s ub j eti

vam e nte carencias, que se viven com o vacío s existe~ci~les con ur

gencias a satisfacer. De este complejo conjunto de car Pnci a s, re

saltar~ una por la jerarquía intrapsf q uica co ~o p o r l a seme j a n za

en que aparece en las distintas clases sociales y s ecto res rle --

ella. 

Las carencias remiten a l a complementari e da c de un narcisismo

incompleto y en la búsqueda de compl e me ntari ed a d se realiz8 la -

asunci6n de los roles so c iale s pr e e s tablec i dos. 

Es decir, la identidad se constituye como porte de otro , que

es vivido como reservorio de valorac ión, que SP consti t uye co~o-

estatus d e valoraci6n p a ra la propia muj e r y ~ue para m8nter.er d! 

cho e st At u s recurre a u n a serie de "circuitos de p rcducci6n- c o~s~ 

mo" , p. ej. ar t ículo s de belleza, cosméticos, ::apa, etc., y para

sustituirlos ante la pérdida o a la no obtención recur re a ctros

c irc ui t os accesorios d P p roduc c ión co n s u · .. o co ~ · c c- lc c·ho l , t~l e no-·· 



velas, psicofármacos, psicotera pia, etc,. 

El trabajo { dom~stico y/o remuner a do ) como actividad cre a ti-

va y espacio de realizaci6n personal es casi nulo en la s mujeres, 

a excep c i6n de las de clase media, motivo por el cual llegan a d e 

sarroller patolog!as ente las carencias peaecidas, esto aunado a-

la falta de reconocimi en to de su trabajo y la val o rizaci6n qu e 

ello conlleva, ya que el trabajo es uno de los baluartes que ac--

t6an como parapeto cont r a la enfermedad me ntal. 

Por o t ra parte algunas psic6logas Argentinas ~/ han puesto ~n-

fasi s en las determi nantes ideol6gicas y los procesos incon c ien--

tes que constituyen la subjetividad femenina, como estructuras --

que facilitan las man ifestaciones de lo s tr astornos p s ico patol6gi 

cos. 

En lo que se refiere a las determi nantes ideol6gicas, se hace-

alusi6n al devenir hist6rico de la mujer en tanto su je to, así c o-

mo el rol y lugar que ocupa e n nuestra cultura ( definida como p~ 

triarcal ), y q ue a partir de las cuales se con s tituye l~ s ubj eti 

~ Grupo de inv e stigadores/as en cien c ias social e s y humanas y ~~ 
t~cnicos/ as cuya actividad se vin c ula con la problemática de -
la mujer. Pertenecien t es al Centro de Estudios de la ~ujer en
Buenos Aires Arg e ntina fu ndado en 19 80. 
Cuyos objetivo es el cuestionamiento d e algunos c orcep ' J s te~

ricos vigentes en la fo r maci6n tradici o nal del psic6 logo/a, co 
mo agentes de cambio de la salud mental no sexista, que propo: 
nen alternativas te6rico-clínicas asi co mo facto r e s preventi-
vos en el que se arti c ulan teoría s y prácticas provenient e s 
del ns icoanálisis y del femi n i smo, des ~ e u na p e rsp e ctiva de g! 
nero sexual, como uno de los determinantes de la producci6n de 
los modos de enfermarse de hombres y mu j eres. 



vidad y ubicaci6n en un momento hist6rico, social y eco n6mico. 

Por otro lado, se re t oman los aportes de l psicoan§lisis: la 

constituci6n del aparato psíquico; estructura representacional 

que les provee la posic i 6n de "sujeto fem e nino" en la cultura pa

triarcal y la economía pulsional, como los puntos de "fijaci6n -

psi cosocial e s" de las pulsion e s feme ninas. 

Elemen t os que tienen que ver con la noci6n de g ~n e ro fern°ni~o, 

concep t o aglutinador de la !Subjetividad femeni n a. El g~nero feme

nino desde la 6ptica de la cultura nos remite a una p P rspe c tiv~ -

esp ec ifica sobre el ser mujer, en ta n to q ue ~ste s ~ constru ye a -

partir de un devenir ni s t6rico s ocio-econ6mi c o-cLl l tL ~c l ~ del c6-

mo se ha resig nif i cado a partir del osicoan§lisis, en el que se -

destaca el desarrollo de los deseos en su config wraci 1 r como suj~ 

tos femeni nos. 

A la mu jer se le h a e nunciado corno s uj e t o pasivo desde lo psí

quico, pareci e ndo que s6lo es activa ante los h ij os y ante su ca

sa y e v entualmen t e ante su cu e rp o en lo referente a l a r epro d uc-

ci6n . 

Situaciones que tradi c ional mente definen a las myjpre q noma - 

esposas, madres y mmas de ca s a y que han repercutidn en su 5alud

mental • 

Los cu a dros psicopatol6gicos est§n correlacio nados c n n l as f o~ 

mes t radicional Ps de s er madres, e spoE as y a mas d l· ~ H 5ó y ~ n l é -

asunci6n de estos roles tradici o nales se buscan replant P. ar nu e va5 

alternati va s. 



Mabel Burin (1983) plantea que últimamente hay una gran inci-

rlencia de mujeres que acuden a consulta psicoterapéutica, princi

palmente en la mediana edad de la vida, período vital y resignif! 

cativo en nuestra cultura. l eríodo en el que generalmente se man! 

fiesta una crisis definida como: "un estado de enjuiciamiento cr! 

tico cuyo objetivo fundamental es la redefinici6n de la identidad, 

mediante un reordenamiento pulsional que p P- rmite la ruptura de -

los vínculos anteriores ''. ( pp: l ) Situación que se mezcla con -

el momento histórico en el que se vive. 

La mujer se encuentra inserta en una cultura patriarcal en la

que hay una divisi6n de los géneros que suponen una dife~encia--

ción, basada en el rel reproductor que le asigna un lugar social, 

psicol6gico, económico, etc., dentro de la unidad doméstica y fa

Miliar que le atribuye una organiza ción psíquica sue convalide -

el lugar social de la mujer-madre con características de pasivi-

dad, dependencia, confinada al lugar de los afectos. 

Cama consecuencia lógica de esta situaci6n surge la crisis de

la edad media de la vida, etapa crítica que se ubica alrededor de 

los 30-35 hasta los 50 a~os, ante la pérdida de loa ele•entos que 

~a"configuren como mujer-~edre; pérdida de juventud, capacidad de 

procreación y el rol ma t erno ente el alejamiento de los hijos. 

En eatas pérdidas que la convalidan como mujer-medre según los 

preceptos culturales surge un vacío representacional, respecto a

las otros lugares socia l es que la obligan a un reordenamiento en

su estructuración psíqu i ca. Esto trae como consecuenc i a sentimien 

91. 



tos de inadecuaci6n, ineficacia, desvalorizaci6n, etc., que se -

manifiestan en síntomas patol6gicos como la depresi6n y trastor-

nos psicosom~ticos. Desasosiego que se Bxpresa bajo dos formas de 

preguntas "¿Y ahora qu~?" y "¿Esto es todo?~ situaciones que pre

dominan en las mujeres de clase media ante las contradicciones -

propias de dicha clase, que se ori e ntan hacia dos polos: por un -

lado hacia el ideal tradicional de lo que culturalmente de be ser-

una mujer construir une pareja con el objetivo de formar una --

familia ) y por otro los ideales gestados sobre el desarrollo peE 

sonal que va m~s all~ de los limites del hogar y la p a r~ j a. 

En estos conflictos se hallan dos resoluciones: 

La oposici6n entre amor y trabajo; en el que se excluye uno al

otro y cuya conse c uenci a se expresa en síntomas depr es ivos o tra~ 

tornos psicopatol6gicos. 

_ El juego diel~ctico de contradicciones entre el amor y el tra-

bajo; en el que se cuestionan los elementos de contradicci6n, cen 

trado en un estado de crisis vital. 

El estado ce crisis se inicia co n sentimientos de in j usticin ... 

que se registran como dolor psíquico, respecto e lo ~ue se ha re§ 

!izado a lo largo de la historia p e rsonal, asi como lo qu e le hen 

hecho a trav~s de las representaciones que la cultura le he ofre

cido en su condici6n de mujer. 

Los sentimientos de injusticia se conf!guran corno 8lementos -

principales de la crisis, y su afrontaci6n depende de la me n ~ra -

en que lo fueron en la infancia y adol e scen c ia, aepe=tns que con-

9 7. 
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figuran e l j uic i o cri t ico c ue son los que se r es i rn ifi c an e n la -

median a edad. 

El j uic io c ritico e s la manera como se estructura el p e nsamien 

to y que se relaciona con los juicios de atribuci6n y desatribu-

ci6n, en relaci6n con los objetos primarios de identificaci6n que 

c nn sti t Ll ye n J a icentida ~ . 

Lo s at rib uto s s upone n cual i dades positivas-negativas, buenas-

mal a s a los objetos, personas e iueales. 

La mujer asigna juicios a tr i ~ utivos de valor positivo a la --

~ren tidad de mujer-madre, que da lu ga r a un se n timiPn t o c e injus

ticia, al entrar en esta cl a se de crisis y opera con juicios crí

ticos, despo j a la calificaci6n ant Friur a s u cond : ci6n d e mujer-

madre. 

Los juicios de desatribuci6n 4ue se manifiestan sobre la bawe

d e l de~ohostil, promueven la expulsi6 n d e lo d esa ~r adable n ine

ficaz del YO, hacia un NO-YO. En el que se suponen rupturas de -

las ligaduras anteriores, implicando también una actividad de re

te nci6n dentro del YO deseante de lo que es resignificativawente

placentero. 

En cuanto a los movimientos pulsionales, el dese o ho s til en -

cuentra en la pulsi6n de dominio su forma de expresi6n en sus di

versas transformaciones. Pulsi6n · que consiste en dominar al obje

t o ror la fuerza, en un interjuego entre un sujeto activo y uno -

oa s iuo • 



Sin embergo, ante l as circunstancias cultural e s en qu e se e n-

cuentra la mujer, parecerla ~ ue el 6 nico afan de dominio q ue po--

seen s e c i r c uns cr ibe al ~m b ito doméstico o al do m i ~ o patoló gi c o -

de su casa, de su cu e rp o o de s u hi j o. 

Respecto a la pulsió n epistemofílica; q ue es el deseo de saber 

que se relaciona con la s primer as preg untas infantiles, qu e se or 

ga nizan alrededor de la etapa an al y se consolidan ante la s pr im~ 

ras diferenciaciones YO / NO YO , media nte el ejercicio del deseo -

hostil. Volviendo al o rdenamiento cult u ral, q ue supone a la mujer 

en el ám bito domé s tico, regido por vínculos de inmediatez y de ca 

ti~iani dad , qué preguntas pueden hac e rse sino es respecto a la 

crianza, edu ca~i6n y salud de los hi jos , o bién hacia la diferen

ciaci6n sexual en base al temor,~ la carencia, etc,. 

Las pulsioQes e pistemofílicas as! co mo las de dominio adquie-

ren signific acion es en la mediana edad d e la vida, donde se he--

llan ciertos descubrimientos. r.ej. nuevos objetos libi d inales -

así como cam bios en los vínculos afectivos. Ordenamientos pu lsio

nales que reconstituyen la subjetividad femenina en su multideteE 

minaci6n. 

El traba j o co mo actividad creativa y baluarte de la salud men~ 

tal, adquiere connotaciones dram~ticas en la condici6n de la mu-

jer. En la medi d a en que ello no es con s iderado ni refo noci do por 

la propia mujer ni por l os dem~s, el trabajo es vi v ido como algo

extra"o y en su caso el t rab ajo doméstico c o mo al go "n at ural" p r2 

pi o de la mujer, pu nto me d ula r d e la p rob l emática q u e se ha veni-
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rl o ~es R r ~ ~t l 2n do. 

En 1 ,-, vin c u.1. c; ci6n del tr abaj o rlo 1n és:ico c c: r. l FJ :;., .:_ L,: n : P r ce .:. C L' 

l e s mu j eres aC'l as de ~ as a se e ncu en t r a m~ ltic e~ ~ rmin a d o pc r Lna 

~ultioli =irarl t~ fact c rP s en u r cav ~ n-~ h i ~ : 6 ~ ico- s oci 2 l . 

La conrl ici6 n de la mujer c omo p e rte de l = rcal id ~d humana, es-

cul tu r a l es , so r:: iale s, '"co n6rn ico 3 , poli tic e s y psicol6 c. i cos q u e - 

co nfi guran su sub j et ivi d a c e n rel a c i6n con Gn rl es pl ieg ue ~P a c t i

viaar::es nsi ~ uica s y corp~rales . 

fri nu Pstra soci .=rl ac , " d e f'i ni c ;i =oC'lo patri i" rcal", s r:: r. an =onc "' E 

tualiz =~o l as a c tivi c a c es que r ea liz a la muje~ c o ~ o ~ n FJt ura l F s ";

c o n =P otual i zacioriF F r:: ~P ha n s i dc mar = a~as pr::r l a so r:: ied a 0 c ivil-

a s í cor ;¡ o por la i ce o l =~ !a qu :" 3LS+:e r,ta , en la yur Sfc cr e a un e i ·n 

geri .-' p l!:! ::¡ue d e:. P sr r li:: mu jer y que s e c o nvie!'te en •ma r e2 l i-

da d º " cu anto a su ~ ~ p e l s o c ia l, que se rec uc ~ a l a r p p r o~ uc ci ón-

bioló ~ - = a y a la rep rod ucció n c e la fu er z a ~F tr 2 ba j o . 

~ esde ~ l oun~o de vist ~ Eco n6mic o - s o ci a l , e l tra ~M jc do~~ s• ico ; 

ti c uye uno de los ejes fund2nentales en la vid a cotidiana d e ~sta, 

aparece como un no-tr ¿ ba j o y que de l mi smo m~ rlo es visto y v ivido 

p0 r las mu je res como por los d em~s. 

Si el t rab ?~ o es ura ac ti vidad creativa y baluar t ~ de la sa--

l Lrl me ~ t al ¿ ~ ué s ig ni ficado ad ~ui ere s u realiz ac i6n, si l~ s oc i ? 

dad y l a muje r no lo reconocen como tal ? . Ante r icha situaci6n han 

su rgi ~ c con f lictos q ue se pro ble ma ~ izar en esp Fc ifico en cada mu-



96. 

j ec P.n f u nci6 n d e s u sit u nci6n de cl a se asi co mo d e su his to r i a -

p e r s onnl. ~anf l i cto s ~ u e 6l t ima me nte se h 2 n p r P. sentado y s~ ntico

en los di v ersos medios en que hace pre s enci a la mujer, princip~l

men t e e n el ~rea de la salud me ntal, motivo por el cual, el obje

tivo del presente trabajo es el de investigar y analizar la rela

c i6 n que tiene e l trab 2j c do m ~s tic ~ como ac t iv id a ~ fun d am e nt al e r1 

su vi da c ot idia na e n rel a ci6n con su salu c mental. 



P R O C E D I M I E N T O 

El an~lisi s del presente tr ~ bajo se basa en i n f n rmaci6n reconi 

da en el área metropolitana D.F. y zon a s conurbadas ) y en una-

cjudad de provincia Cd, del Larmen Cam. ) el t rabajo de campo -

fué realizado en un oeríodo dé tiempo de dos meses, en el marco -

rle una investiaa c i6n de carácter ex ploratori o - de sc riptivo , so ~ re-

la sa l ud mental de las a mas de casa, pla nt eado a t ravés de l a ---

condici6n psico-social de la mujer Gue no desempeMa un trabajo re 

mun e rado fu Pr a de la unidad doméstica. 

La muestra consisti6 en 20 mujeres de diversos sec t ores socia-

les. Los casos elegidos incluyen mujeres en cuyas familias tienen 

hi'os rle diversas eda rles; de s de i nfantes hasta a d ultos, y en c as i 

tod os los casos se e~ cuentran compuestos por ambos prog e nito r es.-

La noci6n de sectores sociales fue relativamente amplia, en tan--

to , que se i n c luye n fami l ias formadas por ~ racajador e s as a lari a~~ 

do s como por cuenta propia¡ obreros, e~p le ados, profesionistas v 

pe q u P~ os comerci a n t es. El alto grado de diversidad intrafamil ia r-

e nc on t ra d o en las ocupaciones del j ef e de familia u o tro miembro-

imposibilita una difere nc iación tajante por estratos dentro de -

las clases sociales.l/ 

Nota 1/ 
En la presente inveatigación se consider6 la concentraci6n de los 
in~reso s familiares, co ~ o d e terminante en el ac c eso al ~e rcarlo rli 
versificado de bienes y servicios, a través de la inserció n del : 
esooso y/e ama de casa u o ~ ro en el sector productivo. Sin preten 
ci nres ~e cl a sificar a los g ruQOS famillar Es ~n clases sociales. 



Las mujeres ames de casa fueron seleccionadas mediante un mue~ 

treo no probabilístico, siendo éste selectivo, justificado por -~ 

los objetivos y alcances de la investigación, por lo que los re-

sultados no pueden generalizarse: s6lo serán válidos para los ca

sos analizados. 

En la recolección de la información se utilizaron las siquiP-n

tes técnicas: la entrevista semiestructurada, observaci6n y eri -

cuatro casos se tomó en consideración la información proporciona

da por otros ( familiares y personas contectantes de las a~as de-

casa). 

Para la estructuraci6n de le entrevista se elaboró un cuestio

nario piloto de 50 reactivos que fué aplicado a 3 ~ujerEs, esto a 

su vez permiti6 detectar inconsistencias en los tema5 aborrla~os, 

como pro hlemas rle lenguaje, dando p aso a su reestructuraci6n P.n -

rlonrle los reactivos fueron 30; sin embar~~ se observó que en la -

aplicación de los cuestionarios se obte n ía más información al tér 

mino de éste, las amas de casa hablaban con más soltura sobre los 

temas tratados, por lo q u e se de c idió recoger la información a -

través rle una entrevista semiestructurada en base a los cuestion~ 

rios. 

Los temas se estru c tu raron de la siguiente manera: 

1) Datos generales del ama de casa. 

2) Aspectos socio-demográficos de la familia. 

3) Realización del trabajo doméstice y apreciaci6n del mismo. 

4) Cuidado de los hijos. 

9A. 
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5) Descanso y recreaci6n 

6) Atend6n personal. 

7) Proyecto de vida. 

A) Aspectos sobre la salud del ama de casa. 

9) Las releci•nes familiares y sociales. 



R E 5 U L T A D O 5 

En base a las entrevistas realizadas se hallaron los siguien--

tes resultados: 

l) DATOS GE~ERALES DEL AMA DE CASA 

La edad promedio del total de mujeres fue de 34 a~os; el sr~do 

de escolaridad: 6 saben leer y escri bir, 4 termin a ron la p r i ~d ri~, 

2 tienen estudios de secundaria incompleta, 4 secundaria completa, 

l tiene estudios de preparatoria, 1 a nivel profesional y 2 a ni-

vel técnice. Estado civil del total de mujeres: 15 son casadas, 3 

viven en unión libre, l es divorciada y 1 es viuda. B SQn origine 

~ias de provincia y 11 del D.F., 3 residen en Ce, del Carmen, 4 -

en el Estade de México y 13 en el D.F. 

De las 20 amas de casa 10 realizan activi~ades remuneradas ---

dentro de la unidad doméstica, contribuyendo en los ingresos fami 

liares, una de ellas es c abeza de familia, en 9 mujeres sus ingr~ 

ses provienen s6lo del cónyuge y en una proviene de los ingresos-

de los hijas ( véase la tabla l pp: 162). 

2) ASPECTOS SOCIO-UEMOGRAFICOS DE LA FAMILIA 

Ocupación _de l•s cónyuges: Astes se agruparon en cinco catego-

r!as propuestas por Teresita de Barbieri (1984): (P.E.N.) peq11e-

"ºªempresarios no profesionales, (P.t.) profesional~s indepen---

dientes y propietarios o sacios de peque~as empresas, (P.A.) pro-

'· 
fesionales asalariados, (O.C.) obreros calificede1s, .( T.A.S.) tre-

bajanores autónomos. 



4 de los cónyuges se ubican en P.E.N., 4 son P.A., 4 D.C., 2 -

T.A.5. y 4 T.A. 

La edad promedio de los c6nyuges es de 36 aílos, con las sinuien 

tes escolaridades: l sólo sabe leer y escribir, 6 estudiaron la -

primaria, 3 tienen estudios de secundaria incompleta, ? estudies-

de preparatoria incompleta, l estudios profesionales incompletos-

y 4 estudios a nivel profesional. ~do civil: 15 sen casados y-

3 viven en unión libre. (véase la tabla 2 pp: 163). 

En cuanto al número de hijos el total es de 67 de los cuales--

37 son mujeres y 30 son varones; 31 se encuentran en la etapa de-

la infancia, 14 en la adoles c encia y 22 son adultos. Dentro del -

núcleo familiar habi ten 56 hi j os y fuera de él 11. Sólo en dos --

f amilias viven nietos que se encuentran en la etapa de la ni~ez. 

véase la tabla 3 pp: 164 ) 

La composición de pare ntesco : 10 son familias n~cleares, 2 so n 

familias ampliadas y 8 u n idades nucleares. ~/ 

Ciclo vital de las familias: 16 est~n en la etapa de expa n sión, 

3 en la de reemplazo y l en fisión. ll 

Realizaci6n de actividades doméstica!: en B amas de casa recae 

el trabajo doméstico, en B es compartido con el cónyuge y los hi-

jos ( en 4 es compartida con los hijos varones, 3 cen las hijas -

Nl!itas 'l.fy Y 
Categorías tomadas de M. Mar '_j ulis 11989 ¡ y B. García et al., ( 19-
89) . 
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ma yores, 5 con el cónyu ge y en l contri Guy en t anto e l cón y uge c o

~ o h i } o s varones y muj e r es ) y 4 tiene n s er vic i o dom é sti c o ( dos-

v eces por semana y en una es diar i o a excepción de los fines de -

semana ). 

Características de la unidad doméstica: las u n idade s dom~sti-

c a s s e clasificaron de acu e rdo a determinadas carac terís t icas co

mo s e rvicios de infraestruct u ra básica; luz, agua, dren3je, núme

ro de habitaciones, muebles de uso común y aparatos electrodomés

ticos. 12 amas de casa habjtan en unidades domésticas que cuentan 

con todo s los servicios ( unidades domésticas tipo l ) y 8 viven

en unid a des en las que sólo cuentan con una o dos ha ~ itaciones -

oara tod o s los miembros de la familia, poseen escasos muebles y -

algunos aparatos electrodomésticos ( unidad tipa 2 ). ( véase la

tabla 4 pp: 165) 

3) REALIZACION DEL TRABAJO DOMESTICO 

En la realización del trabaja doméstico , se precisó agrupar en 

categorías el amplio conjunto de actividades que lo comprenden, -

en las siguientes: 

a) Compra de mercancías y pag•s de servicios ( compra de aberro-

tes y utensilios domésticas, pago de agua, luz, teléfono, pre

dial, colegiaturas, servicios bancarios ). 

b) Transformación de mercancías ad quiridas en condiciones de ser

consumidas ( elaboración de alimentos ). 

c) · Actividades de mantenimienta de la unidad doméstica ( limpie-

za de la c asa : barre r , trapear , tender camas, l a var tras t os,-

ln? . 



ventanas y arreglo ce la ropa ). 

d) Alimentaci6n ce animales oomEsticos. 

e) Reparaci6nes en la unidad dom~stica u otro ( composturas elE~ 

trices, araratos electrodomEsticos y aquéllas relacionadas -

con la unidad habit•cional ). 

As! como tambi~n de las formas en que pueden sustituirse el -

trnbajo doméstico, no implicando la eliminaci6n de la• tareas, -

s6lo se disminuye en cuanto carga de trabajo, consider~ndose lo s 

siQuientes: 

a) Contrataci6n de servicios domésticos 

b) Adquisici6n de merca ncías elaboradas 

e) Utilizaci6n de aparatos electrodomésticos. 

De ~anera gen~ral se encontr6 que la realizaci6n riel tr?hejo

domrstico es llevado a ce~o bajo tres modalidades; en la primer¿. 

s6lo es realizado por el ama de casa, en la se gun da es llevaJo a 

cabo en forma compartida ( ama de casa, c6ny ge e hijos ) y por

Gl timo es compartido con el servicio aom~stico. 

En los B casos en que el trabajo dom~stico recAP exclusivam~~ 

te en las a11as de casa (ADC) este es llevado a cabo de la siguie~ 

te •anera: 

l.- ioc:l ( 2 hijos, familia nuclear, espansi6n, unidad domEsti

ca tipo uno ) La jornada de trabajo inicia desde las 5 de l• 

•a~ana, a partir del momento en que los miembros de la fami

lia se disponen a realizar sus actiuidades cotidianas ( tre

bejo, asistencia e clases ) y finaliza aproximadamente a las 



11:3r P.M., situación q~e ocurre en los días laborables y los 

finPs de sema r•él la j orioada de trabajo disn1inuye, en tanto que 

la comida se compra ya elaborada, la re .. lizaci6n de algunas -

actividarie ~ se postergan a los 1·!as entr~ semana y el inicio

del trabajo comienza mfis tarde. 

lf 4. 

De las actividac'es Gue comprenden el trabajo dom~stico nea 

sionelmente algunas ~P ellas son realizadas por el cónyuge cg 

mo: el pago de servicios ( telEfono, luz, agua ) y reparacio

nes de la unidad dom~stica y dem§s activ~~ades son realizadas 

por el ama de casa. 

2.- ADC:2 ( 2 hijos, familia nuclear, expansión, unidac com~stjc~ 

tipo uno ) Las actividades domésticas Sf' ir :ician a pertir c!e

las 6:CO A.M. y finalizan aproximadament~ ~ntre las 11 y l?

P.H. de lunes a viernes, los fines de semana s ólo se realizan 

las actividades que implican la elaboración de los alimentos. 

3.- ADC:'3 ( 2 hijos, unidad extencida, expansión, unidac' dom~sti

ca tipo dos ) Las actividades dom~sticas comienzan en función 

de la hora en que inician las actividades del c6nyuge, apros! 

madamente de 7 a B A.M. y finalizan a las 11 P.M., ~odos loe

d!as de la semana son iguales, algunas actividades como el P! 

go de servicios y composturas en la unidad aom~stica son rra

lizsdea por el c6nyuge. 

4.- ADC:9 ( 3 hijos, unidad exten c ida, expansi6 n , urided do~~sti

ca tipo dos ) l• realizaci6n de las actividades dom~sticas --
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dan inicio desde las 7 A.M. y terminan a las 10 P.M., el c6n

yuge participa en el pago de s e rvicios. Todos los dias son -

iguales. 

5.- ~DC:lO ( 4 hijos, unidad extencida, expansi6n, unidac dom~s-

tica tipo dos ) La realizaci6n del trabajo dom~stico ir.i r ia -

d esde las 7 a.M. y finalizan aproximadamente a las 1 0 ~. ~ . en 

este caso todas las actividades recaen sobre el ama de casa,

s6lo los fines de semana disminuyen las actividaces, en tant~ 

que la comida se compra ya elaborada y se suspe nc en todas las 

activida c es que se realizan dent r o de los dÍ é S laborables del 

c6nyuge. 

6.- ADC:ll ( 6 hijos, unidad extendida, expansi6r., unidad tipo -

dos La s ac t ividades dom~sticas inician a las 6 A.~: y final i 

zan a las 10 P.M., todas las actividades que comprende el tr~ 

bajo dom~stico son llevadas a cabo por el ama de casa durante 

toda la semana. 

7.- ADC:l4 ( 3 hijos, unidad extendida, expansi6n, unidad tipo -

dos ) La jornada de trabajo dom~stico inicia desde las 7 A.M. 

y finaliza e las 10 P.M., en este caso algunas de las tareas

aon compartidas con l a suegra, como la elaboraci6n d~ la carn l 

da, s6lo los fines de semana es llevado a cabo por el ama de-

casa. 

B.- ADC:l5 ( 4 hijos, familia n~clear, reemplazo, u n ideci t i po uno) 

Las actividades dom~sticas dan comienzo desde las 6 A.M. y f! 

nalizan aproxi madamente a las 11 P.M., los fir1es de semana el 
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trabajo dom~stico aumenta, en tanto llegan a la unidad dom~s

tica los hijos que viven fuera. 

El promedio de tiempo que el ama de casa utiliza en la realizE 

ci6n de las actividades dom~sticas es de 13 Hrs., sin embargo es

te dato es meramente subjetivo, en tanto que en el lapso de tiem

po en que dicen realiza r el trnbaj o doméstico llevan a cabo otras 

actividades, como la convivencia f•miliar, periodos de descanso -

en los que se relacionan con otras personas fuera del nGcleo fami 

liar, atenci6n personal, cu i dadc de los hijos, así como descanso

cuando no realizan actividad alguna, c omo el dormir después de la 

comida, ver televisi6n y actividades intradomésticas remuneradas. 

En los B casos en que el trabajo doméstico se realiza en forma 

compartida c on los miembros del nGcleo familiar, a ~ uél es llevado 

a cabo de la siguiente forma: 

1.- ADC:4 ( 4 hijos, familia nGclear, expansión, uniBad tipo uno) 

La realizaci6 ~ de las actividad es domésticas son llevadas a -

cabo en función del trabajo del ama de casa ( conserge de una 

escuela en la que s e localiza la unidad doméstica). 

Los hijos colaboran en las siguientes actividades: 

a) Compra de mercanc1as y pago de servicios 

b) Actividades relac i onadas con el mantenimiento de la unidad 

dom~stica y reparaciones. 

La participaci6n de los hijos en las actividades domésticas -

es s~lo durante los d!as laborables del ama de casa, los fi-

nes de semana es ella la que realiza todas las actividac es do 
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m,i; ~t icas. 

?.- ADC:S ( 3 hijos, ur.idaci extendid2, ex:::i2nsi6n, unir' ? d tipo -

r'os) Las activic?rles rom~sticas inician desrle las 5:30 A.r.

y finalizan aproximarla~ente a las 11 ~.~ •• esto es dur2nte -

los ci!as h~biles, los fines de semana la jornada de tracajo

doin"stico se inicia má s tarde y alsunas act2videcies ro s~ ~~ 

realizan como el pl3nchar y lavar la ropa, sin em~srgo los -

fines de s~mena de caca 15 días el tr2oaj o se conc?n~rs ~n -

la realizaci6n de actividades m§s pesadas co mo ~1 lavar la -

estufa, refrigerador y piso~, s 61o los f.:.ne Ll ce f'e ·T•i' na ~s --

cuando comparte las activida · es con el hijo ma yor y el c6riyu

ge, 6stos realizan actividades relacionadas ccn ~ 

a) El mantenimiento de la unidad doméstica. 

b) La compra de mercan~!as. 

Las dem~s a c tivicades son re lizadas por el am a r'e casa. 

3.- .~DC:7 ( 4 hijos, fa mil in núclear, expansi6n, unidar' tipo 

uno ) Le realización de las activida1 .es dom~sticas inician -

desr'e las 5:30 A.M. y finalizan a las 11: 30 P.~. Las tereas

que se realiz&n en forma compartida son las siguientes: 

a) Compra de mercanc!as y pago de servicios. 

b) Actividades relacionadas aon el mante n imiento de l• uni-

dad. 

Las dem~s actividades son rea i izades por el ~ ,a cie casa, los 

fine& de semana s6lo se dedica ~ la elaboración de la co~ide 

para vendl"r, dur•rnte ese tiempo no re<-liza act.i11i.iadeE pe::r, -



el mantenimiento familiar. 

4.- ADC:l2 ( un hi j o, unidad extendida, expansi6n, unidad tipo ea 

dos ) La realizaci6n del trabajo dom~stico se inicia a partir 

de las 11:30 A.M. y finalizan a las 5 P.M. Las actividades que 

son compartidas con el c6nyuge son las siguientes: 

a) Compra de mercancías 

b) Actividades relacionadas con el mantenimiento de la unidad. 

Las actividades que realiza el c6nyuge son llevadas a caho du 

rante los fines de semana o los días de descanso de ~ste. 

5.- ADC:l3 l un hi j o, unidad e x tendida, expansi6n, unidad tipo 

dos ) Las actividades dom~sticas se inician a partir de las -

7:30 A.M. y finalizan a las 5 P.M. Las actividades comparti-

das son : 

a) Compra de mercancías y pago de servicios 

b) Actividades relacionadas con el mantenimiento de la unidad 

y reparaciones. 

Las actividades que el c6nyuge realiza son durante los fines

de semana y dias de descanso. 

6.- ADC:l6 ( 3 hijos, unidad ampliada, reemplazo, unidad tipo 

uno ) Las tereas dom ~ sticas son realizaCa• en funci6n del tr~ 

bajo del ama d e casa ( venta de produ c tos de belleza ) no hay 

un horario establ•cido para ello, la participaci6n de los hi

jos es en las siguientes actividaees: 

a) Compra de mercancías y pago de servicios 

b) Actividades re laci o nadas con el mantenim~ento de la unidad 
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y reparaciones. 

Las demAs actividades son realizacas por el ama de casa, los

fines de semana se dedica a la elaboración y venta de comida. 

por ~o que las actividades dom~sticas recaen en los hijos. 

7.- ADC:l7 ( 3 hijos, familia nuclear, en expansión, unidad tipo

uno ) Las tareas dom~sticas son realizadas a partir de que -

los otros miembros de la familia inician sus actividades cct! 

dianas. Las tareas dom~sticas en que participan los hijos so~: 

a) Actividades relacionadas con el mantenimiento ce la unidad 

b) Alimentación de animales domésticos. 

Las dem~s actividades son realizadas por el am~ CP casa, los

fines de semana no se realizan actividades domésticas. 

B.- ADC:20 ( un hijo, familia nuclear, en expansi6n, unidad tjpo

uno ) En la realización de las actividades dom~sticas no hay

un horario establecido, las actividades que se realizan en ~

forma compartida con el c~nyuge son : 

a) Compra de mercanc!as y pago de servicios 

b) Actividades relecionadas con el manter1imien~o de la unidad 

dom~stica y reparaciones. 

En los fines de semana sólo se realiza la elaboración de le

comida, las dem~s actividades se postergan. 

De los B casos en que la realización del trabejo dorn~stico es

compartido con el cónyuge o los hijos resulta imposible sacar un

promedio de tiempo en que se lleva a cabo dicho trabajo, en cuan

to a la participación de los otros miembros de ls faMilia general 



mente se limitan "ayudar" sin responsabilizarse de las activida-

des, el ama de casa e s l a que dirige y supervisa la realizaci6n -

de las actividades, ella es la Gnica responsable, a excFpci6n de

las actividades que rea l iza el c6nyuge, principalmente cuando se

trata de pagos de servicios y reparaciones de la unidad dom~stica. 

De los casos en que la realizaci6n del trabajo doméstico es -

compartido con el servicio dom~stico remunerado, el servicio no -

es de planta de las 4, 3 de ellas cuentan con el servicio dos ve

ces por semana y una es diario a excepci6n de los fines de semana. 

l.- ADC:3 ( 3 hijos, familia nuclear ampliada, en reemplazo, uni-

dad tipo uno ) El i nicio de la jornada doméstica comienza de~ 

de las 6 A. M. sin una hora fija en cuanto a su término. Las

actividades que realiza el servicio doméstico son : 

a) Actividades de mantenimiento de la unidad ( lavado y plan-

chado de la ropa ). 

Las actividades realizadas por el c6nyuge son 

b) Compra de mercanc!as y pago de servicios. 

Y las dem~s activid cdes son realizadas por el ama de casa. 

2.- ADC:6 ( 2 hijos, familia nuclear en expansi6n, unidad tipo 

uno Las actividades dom8sticas inician desde las 6 A. M. no 

hay un horario estab l ecido para su t~rmino, cabe menc i onar 

que esta ama de casa realiza comida para vender toda la sema

na y para ello cuenta con el servicio doméstico, las a ct ivi-

dades que realiza son 

a) Actividades de mantenimiento de la unidad ( poner la mesa, 



lavado de tr•stos, y barrer). 

b) Compra de mercancías ( abarrotes 

Las actividades son realizadas a diario e excepci6n de los -

fines de semana. Las dem~s actividades las realiza el ame de-

casa. 

3.- ADC:lB ( 4 hijos, familia nuclear en expensi6n, unidad tipo -

uno ) Las actividades dom~sticas inician desde las 6 A. M. no 

hay un horario establecido para su t~rmino, las actividades -

que realiza el servicio dom~stico son dos veces por semana y

son las siguientes: 

•) Actividades rel•cionadas con el mantenimiento de la unidad 

( limpieza de la casa y arreglo de la rop• ) 

lil. 

Las demAs actividades son realizadas por el ame de case, todos 

loa d1•s de la semana. 

4.- ADC:l9 ( 3 hijos, familia nuclear en fisi6n, unidad tipo uno ) 

En este caso el trabajo ea realizado por todos los miembros-

de l• familia, cada uno de ellos tiene establecido realizar -

determinada actividad, el servicio dom~stico es s6lo ocasio-

nal para el a•reglo de la rop• y actividades relacionadas con 

el Mantenimiento de la unidad. 

A pesar de que ~stas amas de casa cuentan con el servicio do

m@stico, ellas ae encargan de dirigir y supervisar lea activide-

des, y la mayor parte de la semana realizan todas las activida--

des, • excepci6n de la Oltima que recibe ayude de la familia. 
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APRECIACION DEL TRABAJO DOMESTICO 

Las apreciaciones del trabajo doméstico se orientaron haci• el 

valor del trabajo, características, contribuci6n familiar, apre-

ciaci6n de los miembros de la familia as! como del ama de casa. 

En la apreciacidn del trabajo intervienen determinados facto--

res como 

a) El nómero de hijos 

b) El tipo de unidad dom~stica en que se habita. 

c) Formas de sustituci6n del trabajo ( servicio do ~ ~stico, apara-

tos electrodom~sticos, compra de mercanc~as elaboradas ). 

d) Ciclo vital de la familia. 

e) eomposici6n de parentesco. 

f) "Preceptos ideol6gicos" ( referido a aquéllos e lementos que -

tienen que ver con la nocidn de género desde la 6ptica de la -

cultura que remite a una perspectiva especifica sobre el ser-

femenino dentro de la unidad doméstica y familiar ). 

A partir de estos factores se desprenden las siguientes apre-

cieciones 

ADC:l ( 2 hijos adolescentes, familia nuclear en expensi6n, uni-

d•d tipo uno ). El trabajo de le cas• le guste, ad~mAs de que 

es un deber pera la mujer, lo que mAs le agrada es hacer la -

comida, esi como también le gustaría que los otros miembros -

de le familia participaren en él, pués éste es pesado y no se 

le valora, e pesar de que contribuye en el equilibri o fami--

liar. El trabajo de la casa le agrada porque no está sujeta a 
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reglas de horario y no ha y quien le ordene lo que tiene que -

hacer. 

ADC:2 ( 2 hijos adolescentes, fa~ilia nuclear en expansi6n, uni-

dad tipo uno ) Considera que el trabajo de la casa es pesado

y fastidioso como rutinario, s6lo l~ realiza porque ella es -

la Onice que se queda en la casa, y no hay quién mejor que 

ella para cuidar de los hijos como de la casa, le gustaría 

que ellos le ayudaren para poder realizar otras actividades -

fuera de la casa, a pesar de que el trabajo le desagrada men

ciona que la realizaci6n de ~ste es importante, porq Le const! 

tuye el eje central de la familia, su trabajo permite que los 

demAs rindan en sus actividades, es un trabajo que tiene el -

mismo valor que el realizado por el c6nyuge, a pesar de que 

le familia no lo reconoaca. 

ADC:3 ( 2 hijos adultos, 2 nietos, familia nuclear ampliada en -

reemplazo, unidad tipo uno ) • El trabajo dom~stico es perci

bido co•o una obligaci6n, en donde no hay otras alternativas, 

éste es importante en tanto mantiene el orden de la familia,

sin embargo no es valorado, a pesar de ser un trabajo interm! 

nable y cansado, los otros miembros de la familia lo ven como 

un no trabajo. 

ADC:4 ( 4 hijos adolescentes/adultos, familia nuclear en e•pan--

si6n, unidad tipo uno ) El trabajo dom~stico debe ser compar

tido por todos los miembros de la familia, quiere que sus hi

jos comparten su opi n i6n por lo que en algunas ocasiones dis-
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cute con ellos, no hacen las cosas y toda la carga de trabajo 

se la dejan a ella, considera que su trabajo es importante en 

tanto contribuye al bienestar familiar, en algunas ocasiones

su trabajo le es reconocido. [n general considera que el tre

bejo no es tan pesado y desagradable, ya que a través de él -

atiende a sus hijos, que mAs que una obligaci6n es un dP.ber-

como madre, el tener todos los cuidados y atenciones pera cor. 

ellos, aunque reconoce que a veces se aburre porque siempre -

hace lo mismo, es un trabajo que no ti~ne fin. 

ADC:5 ( 3 hijos adolescentes/infantes, unidad extendida en expan

si6n, unidad tipo dos ) El trabajo dom~stico es percibido co

mo la contraparte o compleme n to del trabajo realizado por el

c6nyuge, es fundamental en tanto permite el r~r.dirn i ento de -

los demAs, sin embargo ea pesado, rutinario y fastidioso, pe

ro si se sabe organizar no es un problema. La realización del 

trabajo es una de sus presiones diarias en tanto que vive con 

la familia del c6nyuge. 

Ha habido veces en que se l e vanta en la madru gada para adela~ 

tar su trabajo, esto lo ha hecho sin percatarse de 16 hora, -

por lo que sus familiares la llaman •loca". 

ADC:6 ( 2 hijos adolescentes/infantes, familia nuclP.ar er. expan-

si6n, unidad tipo uno ) Cree que su trabajo no es v~lorAdo, -

su esposo nunca lo aprecia, en tanto ~ue no le dice $Í la co

mida esta bien hecha o si limpió la casa, s~lo lo toma en 

cuente cuando las cosas no se realizen, continúamente le di--



115. 

cen que no hace nada. El trabajo de la casa es pesado y la -

cansa al final del d!a se pone oe malhumor. 

ADC:7 (4 hijos adolescentes/infantes, familia nuclear en expana-

si6~, unidad tipo uno ) El trabajo doméstico no le agrada, ya 

que es algo que nunca se acaba, adem~s de que no es tomado en 

cu~nta, sin embargo le parece que es igual al de su esposo, -

considera que ella trabaja m~s dentro de la casa, porque es -

de todo el día. 

ADC :8 ( 2 hi j os infantes, unidad extencida en expansión, unidad -

tipo dos ) El trabajo de la casa no le gusta, este es aburri

do, a veces ya no sabe qué hacer para distraerse, algunas ve

ces ve la televisi6n , pero el estar dentro de la casa la dea

sespera, su trabajo no tiene valor, pues es una obligaci6 • ~e 

toda mujer, el trabajo 4ue su esposo realiza s! vale pues el

trae el dinero. 

ADC:9 ( 3 hijos infantes, unidad extendida en e xpansión, unidad-

tipo dos ) Considera que el trabajo que rea ~i za en la case es 

importante, ya que a trav~s de él cuida a sus hijos y esto le 

agrada, ademAs de que no es mucho tra b ajo, el tracajo ~e su -

esposo lo considera valioso por~ue aporte el dinero, ella no

hace mucho en su casa. 

ADC:lO ( 4 hijos infantes, unidad extendide en expansi6n, uni d ñd

tipo dos ) El trabajo de la casa lo rea l iza por o c ligaci6n, -

es algo ~ue no le agrada, preferiría trabajar fuera, prefiere 

salir que realizar su quehacer, es lo má s cesagr2dable, por -



eso tiene problemas con su c6ryuge, le cice yue es una deso

bliqnda, pero no quiere cooperar en'~l, ~os niílos son travie 

sos y todo tiran y as1 no le dan ganas de tener la case arr~ 

glada. 

ADC:ll ( 6 hijos adolescentes/infantes, unidad exterdida, expan-

si6n, unidad tipo d o s) Le gust~r!a ~ue sus hijos cooperar5n

con el trabñjo de la casa, pero a ellos no les agrar.a, pre--

fieren andar en le calle, pero es mejor que se dediquen a es

tudiar 2 que le ayuden¡ el ii ij o mayor no la pu!'de ayucer r o .r 

que es hombre y no está bien yue lo hat;"l. 1.enciora L.Ui" f> u -

trabajo es valiese, p~ro qu~ no se lo va.oran, ~61J su ~sro

so la apoya al no ~xigirle nad2 al resp Ecto, en ~ ! su trst'3-

jo es pesarlo 'l no '' ª .t cescansu. 

ADC:l2 l hijo infEnte, unidad extendida en eKpansi6~, unidrd -

tipo dos) El trabajo de la casa le agraua, no se lF he=e c ce~ 

sa c o, su esposo la ayu<lA en sus d1as libres y no l~ exise •

las cosas, pu~s sabe que las hace y qu ~ e~em5s cu i ca de su -

hija. Prefi?re trabajar en la casa pues realiza sus cctivi-

dndes cuando quiere, nadie la vigila. Adem~s es un trabaje -

importante porque ay u da a la farailia, pero la mayor parte de 

trabajo la lleva ella, pues es quien mejor lo hace. 

ADC:l3 ( l hijo infante, unidad extendiaa en ~xpansi6r, unida~ -

tipo dos ) tl tra b ajo de la casa es imp •lrt'3n1.e p"Jrqu[ co!itr.i 

buye al bienestar f•miliar, todas las actJvirl~cas le ~gradan, 

pero se fastidia de est2r centra ue la'- "- •·"· le =os::iré til'!rr,;10 

quF no sabe qu~ hacer con ~l. Su esp o sa 1~ a)uda i Le valorE 



su trabajo. 

ADC:l4 3 hijos infantes, unica d exten did c en ex p ansi6n, unidad 

tipo dos ) El trabajo 4ue rea1iza en la casa se le hace pes~ 

do~ nunca está trnnquila, si e mpre t iene algo que hac~r, no -

le valoran su trabajo, tal vez si viviera sola se organiza-

ria mejor. 

ADC:l5 ( 4 hijos adolescentes / adultos, familia nuclear en reem- 

plazo, unidnd tipo unn ) o~ las activid ac es que r ~ eliza en -

la casa todas le agradan, son importantes, a veces si se fas 

tidia, pero de todas ~aneras las tiene que hacer. El trabajo 

siempre lo ha realizado casada o no, es tan importante, que

na se i•agina sin hacerlo, como p udría estar una casa si no

se tr a baja, sabe que es pesado pero no d eja de ser nec~s a rio, 

le gusta hacerlo ella sola, nunca le ha parecido que sus hi

jos lo hagan, menos los varones, el trabajo de la casa no es 

para los hombres, es s6lo para las mujeres, cu a ndo vivía c on 

su ··esposo siempre se preocupaba por yue las cosas es t uvieran 

en orden, en ese tiempo se sentía presionada, ahora que ya -

no estfi su esposo ya no sabe quA hacer, considera que el tr~ 

bejo de le casa es valioso, cree que su trabajo es valorado. 

ADC:l6 ( 3 hi j os adultos y un n ~ eto, familia nuclear amnlieda en 

reemplazo, unidad tipo uno) El traba j o de 12 caes es agra~a

ble, ahora todo es fácil, ella proviene de un rancho, po ~ lo 

que esta acostumbrada a trabajar pesado, es algo que se hace 

sin pensar, s6lo que ahora ya esta vieja y cansada, pero le -

ll 7. 



gusta hacerlo todavía, le gustarí a que sus hijos la ayudarar, 

pues no traba j an, lo Gnico que la fastid 'a es la preparaci6n

de la comida. 

ADC:l7 3 hijos adolescentes/infa n tes, familia n uclear en expan-

si6n, unidad tipo u no ) Las actividades en el hogar son impo~ 

tantes, sobre todo e l cuidar de 10 7 hi j os, pues se le da le -

necesario para su desarrol . o, por eso el trabajo de la c~sa -

le agrada, a veces sí le gustaría trabajar fuera, pero s~l~ -

por unos meses, para no cescuidar la casa y ¿ sus hijos, el- · 

trabajo no se le hace p e sado pues sus hijos la a yu d~G y le Vf 

!oran su trabajo. 

ADC:l B ( 4 hi j os adolescentes/infantes, f~milia n uc lear er expan 

si6n, unidad tipo u no ) Considera ~ue el traba i c GUE reAliza

en el hogar es importante pero es cansado, a pesar de ~ue -- 

a ella la ayu d an ( servicio d c méstico ) que de todas Tormas -

tiene que vi gilar que todo marche bien, le gusta que todo es

t~ impecable, ella es la responsable de lo q ue pase en la ca

sa, por lo que ti e ne que e star presente, a veces sí le gusta

ría trabajar fuer~ pero eso i mplicaría descuidar de la fa~i-

lia, le agradar!a que su s hijos la ayudaran o que al menos se 

lo valoraran, sin embargo es una obligación que tiene como 

madre. 

ADC:l9 ( 3 hijos adolesc e ntes/adultos, famil i a nuc l enr e n fisi6n, 

unidad tipo uno ) El trabajo dom~stico es egradablE, lo consi 

dera co~o cualquier a c tividad, s1 e~ p e sado. princip 3 lmente--
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Es pesado, fastidioso e int e r minable 

L Es fun r amental porque permite que ~ os deT~S r indan en sus acti

vidades. 

Es la con t raparte del traba~o realizaoo por el c6nyuge 

Es un trabajo a9radable, un deter para la mujer 

Es una obligaci6n en do nde no hay alternativas 

Es importa n te porque a trav~s de ~l se cuioa a los hijos 

Las amas de casa que tienen hijos adole• c ente s as! como in--- 

fantes, q ue s e en c uentran en una familia nuclear, er expansi6n en 

unidades tipo l y en un i caaes e x te ndidas , en e xpa nsi6n en unidad 

tipo 2, mencionaron las siguientes apreciaciones: 

L El trabajo es importa n te porque es la contraparte oel trabajo -

realiza~o por el c6nyuge 

Es fundamental por q ue permite ~ue los de m ~s rindan en sus acti

vidades. 

Es un trabajo agradable, un deter para la mu j er 

Es pesado, fasti dioso e inter~i na bl e 

Es importante por ~ ue a trav~s de ~l se c u i da a los ~i j os 

No es reconocido por la familia, no lo valoran. 

De las amas de casa que tienen h~jos adolescentes y adultos--

son 2, se encuentra n en familias nucleares: una en expansi6n y -

otra en reemplazo en unidades tipo l. Mencionan las sig ui ente --

apreciaciones: 

pr • 

El trabajo ti e ne valor en tanto c o n tribuye al bienestar famili~r 

Es ~n traba j o a s radable, un de ber para la mujer. 



Es pesado, fastidioso e interminable. 

Es im portant e porque a través de él se cuida a los hi j os. 

DebP ser campartiro con los demás miembros de la familia. 

121. 

Las a ~as de casa que tienen hiJoS infant e s en unidades extendi 

das en expansión que habitan en unidades tipo 2 y una que se en-

cuen : ra en fa~ilia nuclear en expansión con unidad tipo l. Se"a-

lan las si s uien t es apreciaciones: 

El traba j o domés t ico tiene valor en tanto contrib u ye el bienes

tar familiar. 

Es importante por q ue es la contraparte del trabajo re el i z a~o -

por el cóny u ge. 

Es fundamental porque permite que los demás r i nda n en sus acti

vidades. 

~ o tiene valor en tanto no a porta dinero a la familia. 

Es pesado, fastidioso e interminable. 

Es una abli s ación e ~ donde no hay ~lternativas. 

Es imoortante parque a través de él se cuida a los ~i jo s. 

Dehe ser compartido con los demás miem ~ r•s de la fa~ilia. 

No es reconocido por la familia, no lo va l oran. 

El trabajo na es pesado. 

Las amas de casa que tienen hijos adultos y nietos en familiP.s

nucleares ampliadas en reemplazo con unidades tipo 1, menr.ionan -

las sin,uientes apreciaciones: 

Es una obligación en donde no hay alternativas. 

Es imp o rtante porque a tr a vés de él se cuida e los hi j os. 

Es como cual qu ier act i vidad. 



Es f~cil en tanto que se puede sustituir. 

Debe ser compartido por los dem~s miembros de la familia. 

No es reconocido por la familia, no lo valoran. 

Desde un punto de vista general no se presentan diferencias t~ 

jantes en las apreciaciones del trabajo domEstico, sin embargo 

desde lo particular las apreciaciones resultan diversas como ambi 

guas, dado que en algunos casos las amas de casa manifiestan que

Aste es un·trabajo agradable, pero resulta fastidioso como pesado, 

o que es f~cil de realizar, pero que mejor les gustaría trabajar

fuera. 

4) CUIDADO DE LOS HIJOS 

En la descripci6n del cuidado de loa hijos se requiri6 un des

glose de las actividades que lo conforman en las sigu;urntes : 

a) Atenci6n a tareas escolares 

b) Acudir a juntas escolares 

c) Bañar y vestir a los ni"ºª 

d) Jugar con los niños 

e) Transportarlos a la escuela 

f) Atenci6n mE~ica. 

As! como tambiAn se tom6 en consideraci6n las edades, el n6me

ro de hijos y el sexo, de las 20 amas de casa; B tienen hijos en

la etapa de la infancia, 2 en la adolescencia, 3 tienen hijos adu! 

tos y las dem6a hijos infantes y adolescentes como adolescentes y 

adultos. 
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Amas d e casa que tienen hijos en la etapa de la infancia: 

1.- ADC:3.- Esta ama de casa tiene hijos adultos, sin embargo 

cuida a dos de sus nietos, este cuidado implica: 

a) Atenci6n a tareas escolares 

b) Acudir a juntas escolares 

c) daRar y vestir a los niMoa en este punto s6lo vigila que ---

se lleve a cabo el baRo como el uso del vestuario ) 

d) Transportarlos a la escuela 

e) Atenci6n m~dica . 

2.- ADC:9, 10 y 14 .- Tienen un promedio de 3 hijos, ellas son • 

las que se encargan de las actividades que implican el cuidado -

de loa hijos. Las ADC: 12, 13 y 20.- s6lo tienen un hijo y com---

parten las activi r, 2 e s del cuidado J e los hijos con el c6nyuge. 

3.- ADC:l y 2.- Tienen hi jos adolescentes, realizan las mis mas---

actividades que implican el cuidado de los hijos, sin embargo ---

esos cuidados son diferentes de las amas de casa que tien e n hijos 

en la etapa de la infanc i a, en tanto que las actividades no ~ ~---

quieren de ser llevadas a cabo por el ama de casa, sino d e s · i rP- c-

visar y vi9ilar. 

4.- En este bloque se e ncu entran aquellas amas de casa que tie n en 

hijos en la etapa de la niRez como en la adolescencia ( ADC: 4. S. 

7, 11, 17, lB y 19 ), el promedio de hijos es de 5, en estRs P.} -

cuidado de los hijos pe~ueMos es compartido con l~s adolescentes-

~ 

principalments cuando soh mujerea. 

5.- Las ADC:3, 4, 15, 16 y 19 tienen h i jos adultos y adolescentes, 



dirigen las actividades que impiican el cuidado c e los hijos hacia 

los adolescentes con ayuda de los adultos. 

En los resultados obtenidos se hallaron diferencias cualitati-

vas en las actividades que conllevan el cuidado de los hijos, en-

función del nómero de ellos, el ciclo vital de la familia, el sexo 

como la composición de parentesco. 

l.- En los casos en los que el cuidado de los hijos se comparte-

con el c~nyuge, el nGmero de hijos es de uno y la familia se en--

cuentra en una etapa de formación. 

2.- Las amas de casa que tienen hijos adolescentes manifestaron -

tener problemas en el cuidado de ellos~/, exigen que el cónyuge-

debe participar en las actividades en relacidn con el cuidado de-

los hijos, pue• éstos las hacen responsables de ellos por el he-

cho de estar dentro de la cesa, considerando que es responsabili-

dad ~e ambos. 

3.- Las que tienen hijos adolescentes e infantes comparten el ---

cuidado de los hijos pequenos con los adolescentes, los responsa-

bilizan de determinadas actividades, sin implicar que ellas deje~ 

da hacerlas. 

4.- Las que tienen hijos adultos y adolescentes concentran sua --

cuidados en los adolescentes, ho hay una diferenciacidn de la et~ 

~ En relacidn a loa problemas con el cuidado de los hijos adoles 
centes ver el punto de Relaciones familiares y Sociales. Pfig.l31. 
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pa en que ~stos se encuentran, son tratados como ni~os en tanto -

que, las amas de casa no reconocen los limites de individuali---

dad de ~stos, por lo que se generan problemas en sus relaciones. 

5) DESCANSO Y RECREACIDN 

En esta categor!a se tomaron en consideraci6n los d!as librea, 

fines de semana, las vacaciones, salidas de paseo, visitas a fa~i 

liares o a mistades. Todas aquellas actividades que el ama de casa 

considera de descanso y recreaci6n. 

Se encontr6 que el tiem 00 que consideran de descanso lo utili

zan en le realizeci6n de las siguientes actividades: 

a) Tareas relacionadas con el mantenimiento del hogar: 

Arreglo de la ropa ( planchar, doblar, guar~ar y levar ropa ) 

consideréndolas as! porque estas actividades se realiza~ de

forma descansada, mientras ven le televisi6n, plétican con -

otros o porque son realizadas los fines de semana y no se -

lleven a cabo otras actividades consideradas como pesadas. 

Compra de mercancías ( el ir de compras les permite distr•eE 

se y establecer relaciones ex t rafamiliares ). 

Transportaci6n de los hijos a la escuele ( les permite rele

cionarse con otros y en el trayecto distraerse, salir de la

cesa ). 

b) Realizeci6n de actividades remuneradas: 

Venta de comide, de ropa, ~rticulos de belleza ( les permi-

te relacionarse con otros, salir de la casa y no realizar •E 

tividades intradom~sticas a excep c i6n ce la realizaci6n de -



le comida, dsta es percibida como une activida~ productiva

en tar.to genera dinero. 

c) Cuidado de los hijos: 

Jugar con ellos 

Llevarlos a algGn parque o centro deportivo. 

Ver la televisi6n con ellos. 

d) Re a lizaci6n de actividades manuales: 

Tejer, coser ropa. 

Cuidado de plantas . 

Atenci6n de animales domAsticos. 

Actividades de recreaci6n 

Pléticas con vecinas sobre problemas familiares y activida-

des dom~sticas, sobre la vida de otras personas, comentarios 

sobre personajes de televisi6n. 

Ver le televisi6n ( novelas, películas, programas sobre el -

hogar y la familia). 

Leer revistas sobre belleza, modas, cocina, la familia y pr2 

blemas conyugales como resolución de problemas d om~sticos. 

Acudir a la iglesia en tanto permite relaciones con otros y

salir de le casa. 

Visitas a familiares o amistades. 

En uno de loe casos se menciona que le asistencia al cemen-

terio, visita que implica relacionarse con otros, salir de -

la case y record a r a los familiares fallecidos. 

De les 20 amas de casa, 8 manifestaron que no disponen de tiem 
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po libre, siempre realizan alguna actividad doméstica, 11 dispo~

nen de tiempo libre, sin embargo en el tiempo que disponen reali

zan actividades domésticas y de recreación, no habiendo una dife

renciación entre las actividades y sólo una mencionó que su tiem

po libre lo dedicaba exclusivamente a actividades de descanso y -

recreación que no implican tarea• domésticas, como ir al cine, v! 

sitar amigas, salir a comer en compañia de la familia y esist,en-

cie a fiestas. 

6) ATENCIDN PERSONAL 

Se consideraron todas aquellas actividades dirisidas hacia --

ellas mismas, como el arreglo personal, compra de rcpe, realiza-

ci6n de ejercicios como de dietas. 

De las 20 amas de casa, B dijeron que no les da tiemoo de dedi 

carse a ellas, q ue a partir del matrimonio han descuidado su arre 

glo personal y cuando invierten tiempo en ello sienten q ue ese -

tiempo deben dedicarlo mejor a los hijos o alguna actividad que -

est~ pendiente, sólo procuran estar limpias, no se preocupen por

maquillarse y mucho menos realizar elgun tipo de ejercicio, cons! 

deran que con las actividades de la casa es suficiente. 5 tienen

problemas de sobrepeso y que les gustar1a realizar al~una diete y 

realizar ejercicios, pero que no disponen de tiempo para ello, 5-

s! les Í~pbita su apariencia física y tratan de invertir tiemoo -

en ello. De las 5, sólo 2 realizan ejercicios, se com~ran rapa y

a:sJ.Sten al salón de belleza con frecuencia y a 2 no les inten~sa

su apariencia, argumentando que ya est~n viejas parH ello , v q~e-



mejor se dedican a sus hi jos. 

7) PROYECTO DE V IDA 

En esta cate nor!a se consider6 lo que las amas de casa esperan 

a futuro sobre sus vidas, planes, objetivos y proyectos a reali--

zar. 

En cuanto a los proyectos de vida ~stos se orientaron hacia -

dos situaciones: primero, hacia el bienestar familiar, ver crecer 

a los hijos, que és t os e s tudien una carrera profesional, que so-

bresalgan, construyan una buena familia con Estabilidad, me j orar

las relaciones con el c6nyuge y adqu ~r ir bienes materiales como -

una casa, un carro, y segundo, lograr trabajar fuera del núcleo-

familiar: para independizarse econ6micamente, sin dejar a un lado 

sus funciones maternas, domésticas y conyu gales, adquirir bienes

materiales, poner algan negocio, continuar estudiando principal-

mente cursos sobre •anualidades 4ue les ayuden en el hogar como -

en sus relaciones familiares. En la primera situación se en r. uen-

tren 15 amas de c~sa y 5 en la segunda. 

8) ASPECTOS SOBRE LA SALUD 

La categoría sobre la salud fué amplie tom~ndose en considera

ción aspectos f!sicos y psicol6gicoa sobra los padecimientos que

les amas de CRSa reportan tener, sin tomar en consideración los- 

perfiles nosológicos. 

Los padecimientos manifestados fueron las sigu i entes: 

ADC:l Considera que su estado de salud es regular, constantementP 

padece de dolores de cabeza, es hipertensa, ha acudido al neur6lo 



go por los CTolores de cabeza y no le han diagn6sticado enfermeda~ 

alguna, seg6n el diagn6stico médico se debe a un est ndo nervioso, 

en cuanto a ello, manifiesta que oe todo se preocupa, siente de-

§esperaci6n y que en algunas ocasiones no se sabe la causa, cuan~ 

do está nerviosa pelee con sus hijos, comienza a gritar e insul-

tar. 
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ADC:2 Uno de los problemas es que padece de los ne r vios, ha -

acudido al médico y este le ha recetado tranquilizantes y le ~e-

comendd que realizara ac tv idades como el tejer para calmarsr, ella 

lee la biblia y mencione que se tran quiliza. Les situácionc s que

la ponen nerviosa es cuando tiene problemas ca~ ~as hijos y le -

exieen que compre det e rminada cosa y no tiene d inero, cu <1~ ro ro -

llegan a la hora estable c ida, en las noches es cu .3rdo c.:::IT' .: f-nza -

angustiarse, siente hambre, pero a la hora de comer los alimen--

t os no le pasan, y siente el estómaoo vacío, le ca una d~~pera

ci6n que no sebe qué hacer y co~ienza a dar vueltas dentro ce la-

casa. 

ADC:J Menciona que tiene problemas reum&ticos, ccnsidEra que-

es 8 causa de tanto trabajo, es! COMO también ~s •uy nervias3, •

ente situaciones problem~ ticas en la femiliD se l:esPspera, quiEie 

ra irse de la casa y olvidarse de todo, su famili~ le dice que e~ 

muy achacosa, el médico acude cuando la situ3.:::i6r es 9rave. 

ADC:4 Manifiesta tener algunos problerr.as r.onio el esLH pesar'.a

de peso, cuando se ve al espejo se dice que es ga rrlé y f~2, pero

que sin embargo, así le quieren, por Gue ti~ne bo Gito car~cter, --



sus problemas no se los man i fiesta a nadie porque piensa que s6lo 

ella debe resolverlos, ya ~ue nadie m~s tiene la culoa dP ello. -

:onsirlera que su sobrep es o es de origen nervioso, ya que cuando -

tiene algun pro blema le dan gar.~__Q_~~r prircipalmente rul r. es, 

le da una desesperación que no puede controlar, cuando los probl~ 

mas disminuyen su desespera c ión por comer también, e n SL re ses ~e 

rac ' ón se enoja al qrndo ce que se p~ne t~ y le dan ganas ~e -

.!l.2.±2.~ a todos, no entra en razonamiento, incloso menciona que-

llega a perder la visi6n. Sus estados depresivos son ~ uy esc?sosT 

cuando se desanima r e t ~ c o lo que le rodea qui s iera c ambi2 r de v! 

da, estado que no perdura m~s de un día, ya qu e al r !a si gu i ente

v~ las cosas diferentes y ella mis na s ~ c a ~ r.~mo para seouir ade-

lante. 

ADC:5 Recién casada adquiri6 la diabe t es juvenil, ha tenido -

E_ErJblemas en S':J S emberazos, en dos ocas.ion <o s perdi6 el pror w:t o y 

actual~~n t e tiene problemas mer st rual =s, co~ : Inuamer. t e acu s e al-

ainesálogo y no le ha de t ecta c o problema a ls unc, ~roblema s que el 

médic a r. ia~nostica rle ori gen ne rvioso, consi dera r. da que d P ~ ~ con

sultar un especialista \ psic6logo J ~ue le ayu rl e a resolvPr sus

problemas familiares, ya que no tiene un buen manejo de la situa

ci6n. 

ADC:6 Lonsidera que su estaco de salud está bién, ya que ni 

1iempo tiene para enfermarse por lo ocupada que esta. 

ADC:7 r-1anifiesta ti>ner pr~ ', le111as n~_lltj.ll:o.s, de sobre¡ie!'lo,_ rfolo 

res de cabeza y de insoMnio, ~stns se acentGan cuando pele a ron -



su esposo principñlmente cuando este borracno, 

ADC:~ En vari a s ocasiones ha tenido ganas de matarse, de olv! 

daese di" todo, situaci6n GUe sucede cuando su esposo la agrede,

la ha c e sentio sola, ya no sabe ~ue hacer. 

A ~C:9 Menciona que anda mal, continuamente se ~ y le dan

dolores de cabeza, acudi6 al centro de sal ud y le detectatan r~~ 

blemas de nnem!e, debidJ a su mala alimentación, s6lo le di~rar.

vítaminas. Otro de los aspectos en que tiene problemBs l"S en s ~ 1s 

relacione s sexuales, su esposo la oo ~ iga a ello, l~ da a~ca acos 

tarse con ~l, pe ro tiene que hacerlo si no la golpea. 

ADC:lf"l En cuanto a su saluri nnda mal por lo de su últ:l'T'C' pnr

to, ro qued6 biil!n, le di6 una infecci6n q ue le caus¡:¡ he1:,;irri'lqi 2s 

y r:~ i lorl"s en l"l vi entre , est<'i en t r a tclrni r- nt o n~r: .i. •:c0 , cl h·:::ra ' i'-' '" -

•St~ pnfP.rma l"S cuando su l"Sposo la ayuda con el quehacer de la

casa y no le e vige tente. 

AD : :ll Su estado de salud l o considera ~l, es raro GUI" ~e 

enf .., rml", ñCude muy poco al Al~c'ico, la Cil t ima VP'!Z ful! por •.•r. guis 

k c,ue se le form6 en un seno, la mand2ron a rc-ali;lars"' alqunos

estu dios, pero no se sometió a ellos, pues probablemente tengan

que operarla y eso implica perder tiempo en el hos~ital y duran

te es,. tiem"Jo no h<1br& quien vea por sus hijos, otro d" sus .-:r:o

blemss P'!S que le CUl"sta trabajo dormir, ~sto se acentúa cuando -

algo l~ pr~ocupa, s eneral•ente cuando el din t ~o no alcenz2. 

ADC:l? Una de sus pr ~ ocupaciones ee su sobr~pcso, pues su ra

poso 11" hAC"' burla, l"n esos 111oment os se sirntr! ~,!!t, pero ne: E't' l!! 



demuestra, hace como qu e las cosas no le importan. 

ADC:l3 Considera que no tien P prob l emas, se sien te h" 
~ ien.----- -

ADC:l4 Cuando su esposo est~ drogado, ella se pon e muy ~io-

sa, pues a ~l l e da por golpearla y ro mper las cosas, a n t e cual--

quier situación se sobresalta, las manos le tiemblan y durante t~ 

do el d!a anda como desesperada. Algunas ve c es ha intentad o irse-

d e la casa, sólo en dos oc a siones se fu~ con sus padres, pero ~1-

le va a buscar y le promete que va a cam biar, eso es s6lo por uno s 

d!as, despu~s todo vuelv e a ser igual. Piensa que es su o bl iga---

ción estar a su lado para ayudarlo, para que de ~ pués sus h ijo s no 

le reclamen. 

Considera que su estado de salud está mal, padece de lo s n Pr--

vios, rara vez va al médi c o, tiene una am iga que tr a ba j e e n una -

farmacia y es la que le receta algunos me dieame ntos y a v e c es se-

les regala. 

ADC:l5 Cons i dera .;u e su e sta a o de salud e st i bién, s 6l o t iene-

problemas de hip e rtensión, pero es debido a los pro ~ l e ma s ~ u ~ ha 

pnSa GO ( divo r c i o ) . En es t a e ntre vista e st u vo p re s e ~ t e un a ~e --

las hijas mayores, y al término d e ella mencionó lo siguie n te:su -

madre ha estado muy triste, s6lo se ha encerrado en el cu i dado de 

los hi j os que est~n solteros, y a no s e p r eocupa por su c u ician o 

personal, sólo se preocupa por su per r o, lo c •. i da com o s i f u~ ra--

otro de sus hijos. Durant e el relato d e la hi j a, el a ma de c asa--

comenzó a llorar y a move r la cabeza afirmativam e nte. 

ADC:l6 Casi nunca se enferma, sólo t i ene projl e mas c on la_E! e-



si6n y c omo que no tiene fuerzas para hacer las c osas, en general 

está can sada. 

133. 

ADC:l7 Nunca se ha sentido deprim: da, alguna vez ha pensado en 

hacer cosas diferentes, pero jamás dejar6 a sus hijos y esposo qu e 

es lo m~s importante que tiene en la vida. ( durante el curso re 

la entrevista constant em ente repetía que esta ba bi~n ). 

ADC:lB tn cuanto a su sa l ud considera que no está m!:!_.Y bi~, es 

muy nerviosa, siempre esta preocupada por algo, en los pri~~ros-

años de su matrimo n io t u vo muchos problemas en cu anto a la ad ap t2 

ci6n, no sab'' qué hace r , todo le salía mal, esto le causaba solo 

res de cabeza, su esposo le mand6 a realizar algunos es t u dios , y

no tuvo nada, s6lo era migraMa, por lo que le ~andaron cal mantes

y llevar una dieta balanceada, tambi~n comenzo a fumar en exceso

cuando se sentía nerviosa, aun no lo puede controlar, el encierre 

la pone mal, su esposo es el que la atiende de cualquier problem 2 , 

81 es ~Edico. 

ADC:l9 Su estado de salud es de lo mejor, lo que le preocupe -

es la menopausia, pues no sabe cómo le veye afectar, fuma pero no 

mucho y lo hece a escondidas de sus hijos, se considere calmada y 

estable. 

ADC:20 Generalmente se la pasa en el hospital, sino es por ella 

es por su hij~ que naci6 con disfunci6n cerebral, ella tiene cán

cer en un seno, actualmente eat' controlada, cuando se somete a -

tratamiento se siente deprim i ~a, pero es por lo mismo de los medi 

camentos y terapias a la s que c onstantement e se som e te, frecuente 



•ente le dan ganas de l l orar y se siente culpable ri el problema -

rle su hija. Su esposo ha cambiado mucho con ella, aun no acepta

el problemas de su hija , quisiera que todo cem hiara, sierte gue

todo se le ha derrumbado. 

Las 20 amas de casa manifestaron tener diversos problemas co-

mo los siguientes: 

Dolores de cabez~ 

Hipertensión 

Tensión arterial 

Problemas gAstricos 

Problemas reuméticos 

Obesidad 

Diab!'tes juvrmil 

Alteraci o nes menstruales 

Anemia 

Proble~as nerviosos 

Menopausia 

CAncer 

Tabequiama 

Depresión. 

Al gunos de lo ~ p r oblemas mé ni l e s tados se englo ba ron en cate-

gorias¡ la preocupación, desesperación, agresión, llanto, humi-

llaci6n, c orage, mal humor, ansieda d y sobresalto se contempla-

ron dentro de los proble mas ner viosos. 

134 . 
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En la depresi6n se configuraron los siguientes: angustia, s2 

!edad, ganas de matarse, dP-sinter e s, p~rdid 2 de visión, s entim i ~~ 

tos de culpa. En lo problemas g~stricos; seneaci6n de hambre, e~ 

t6mago vacío. tn el problema de hipert e n~i6n se contemplaron e~w 

aquellos s!ntomas de origen org~nico convalioa dos por un diegn6~ 

tica m~dica ref r rida s par el ame de c a sa y la ten si 6n erteriel-

cuanda en ocasiones el ama de casa refiere que tiene elevfida le

presión, aunque en le ma yoría de las veces la tenge normal J sin 

alteraciones, es decir, cuando no es claro su ari ~ en srg~nico, -

generalmente se trata de problemas relacianados con a rs usties, -

sometimientos a responsabilidades y presiones 4ue las ma~tienen

en estados de estr~s, que pueden eiplicar las alzas oceeionales

de su tensi6n arterial. 

Las situaciones que propici•ban los malestares son : los pro

blemas familiares ( c6nyuge, hijos, famili a re s políticos ) , e x c~ 

so de trabajo y problemas econ6micos. Y las situ6ciones qu F 

atenuaban a eliminaban loa malestares fu~rcn: Vis.itas al rri,CrHcc~, 

al psic6logo ( •encionaron ~ue acudieron por problemas rl e los--

hijos ), platicas con amigas v/o fa~iliar, autome d icación, ~ 

z a ci6n de acti vidade c. manuales, leer la bibli~. asisti r a la --

iglesia, realizar compres y selir a 111 c•l.i.e, V!.!.,_lil_ti ! l~visi6n 

y realización de actividades dom~sticas. 

De las 20 amas de cas a 4 m11nifestaron tener dolor e s d e cabe

ze, l hipertenei6n, 2 tensi6n arterial, J problemas g~ntricos,-

1 proble~as reum~ticos, 3 obesidad, ! diabetes j u~enil, l alt~--
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raciones menstruales, l ane~ia, 12 problemas nerviosos, l probl~ 

mas de menopausia, l c~ncer, 2 tabaGuismo y 2 síntomas depresi--

vos. ( v'ase la gr~fica l pp: 169 

Las situaciones ~ue propiciabAn los malestares fueron los si-

guientes: 

Problemas familiares tl5) §/ 

Exceso de trabajo (4) 

Problemas econ6micos (5) 

O tras ( causas o rc;~nicas, re lacio ne s sexual es) ( 5) 

Las situaciones que atenuab a n o eliminaban los malestares fue 

ron los siguientes: 

Consultas al m~cico (9) §) 

Consultas al psicólogo (3) 

Pl8ticas con amigas y/o familiares (5) 

Auto-medicación (2) 

Compra de mercancías (1) 

Actividades manLalea (2) 

Actividades religiosas (2) 

Ver le televisi6n (1) 

Actividad•• do~~aticaa (2) 

9) RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES 

En este punto se detectaron diferEntes problemas en las rele-

r:ota 2.1 frecuencia de los problemas man.: festaoos, ( v~ase la grá.i. 
fica 2 PP: 170¡ 

~/ fr~cuencia de las situaciones manifestadas, (v~ase lR -
gr~fica 3 op: l 71) 
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ciones familiares que se clasificaron de la siguiente form•: 

1.- Los problemas referidos a los hijos; ~stos se presentaror en 

funci6n de la edad. Cuando las a•es de casa tienen hijos adoles

centes la problemática fue en torno al comportamiento rle ellos, 

como la desobediencia, negación a la realización de las activi-

dades dom~sticas, el no respeto a ~as reglas estableci c as por -

los padres, problemas de conducta en la escuela y bajo rendimi~ n 

to escolar. 

Cuando hay hijos peque~os los problemas se orientan e l a si-

tuación escolar; de ello se encontró bajo ren d i ~i~nto escolar, -

problemas de conducta y en uno de los casos disfunci6n cerebral. 

Ante los hijos adultos los problemas son refrridos hacia el -

desempleo, madres solteras, alcoholis mo y orobl~ma9 conyu gale5 0 

?.- Los problemas en relación al c6nyu~: 

a) F•rmacodependencia; alcoholismo e inhalasión de cemento. 

b) Violencia; golpes, insultos por parte del cónyuge como del 

ama de casa, violencia generada por problemas de f er~Rco

rlep ~ ndencia o familiares políticas. 

c) Ausencia del c6nyuge; cuando ~ste c rabaja fuerR cie la ciu

dad, las responsabilidades de la unidad dom~sticH ~o~o de

los hijos recae exclusiva~ente en ~l Hme de cesa, situa--

ci6n que manifestaron como pro blemAtica. 

3.- Problemas_ referidos a la situación econ6micE: 

s) El dinero aportado por el c6nyugs no alcanza a cubrir les

necesidades b~sicas ( alim~ntació~. vest i co, etc. ) . 



b) Cua n do el ama de cesa es la jefe de familia y los hijo s -

no contribuyen en la econo mfa femili2r. 

c) El cón v uge disoone de la ac miunistraci6n ciPl d in ~ro, rea

liz a compr25, oa r. os, etc., y el a m2 re casa no tiene acce 

so alguno a disponer del dinero. 

d) El dinero apor tad o por al gu no ~ e los mi~mhros ¿ e la fa ~ i

lia no alcanza a c , brir ciertas necesicades como el paco

de servicio dom~s t ico. 

4.- Problemas refP.ricos a la unidad co :"?stica; cuando se compar

te la vi~ienda con la familia del c6nyuge o del 81Pa rte casa. 

Las relac io nes s exuales no fueron consideradas en la e struct~ 

ración rte la entrevista, sin e•b~rgo algun n a amas ae case refi-

rieron aspecto s sobre ellas, sienco las si s uier. t es : 

ADC:2 Les relaciones sexuales con su espos o so r. satisfac t o rias,

se tienen por de!ci!':ión de ambos. 

ADC:3 Su esposo le da asco, ya no soporta ~ue la toque, ahora -

piensa cómo fu~ que se caso co r. ~l. 

ADC:5 Sus relaciones sexuales son buenas, p e ro hay incornocid ad,

en tanto se comparte la cama con la hija menor. 

l~B. 

ADC:9 Sus relaciones son problemBticas, su esposo la ob l iga a t~ 

ner relaciones sexual~•, si no lo hace la golpe~ y el final 

de cuentas ti e ne que hacerlo, le da asco, siempre esta ebrio. 

ADC: 11 Las reL,c .: un es sexuales ya no le agr acen, si no s e lo men 

cionan ni se acuerda, su esposo no la obliga • ello, pues 

s6lo c'Ü: ponen de un cuerto en el que vive t o d a l u fa :cilia 



por lo que tiene miedo de ser descubierta. 

AUC:l 2 Las r~l 2 ciones son dese s ra n abl~s por la frecu~ncia en que 

su ~sposo las desea. ~o le agrada. 



e o N e L u s I o N E s y D I s e u s 1 o N 

De acu e r r o a los fines de este estudio exploratorio-descripti-

va, se planteó el obj et i vo de investigar y analizar la relación -

que guarda el tr a bajo doméstico, como actividad fundamental en la 

vida cotidiana de las amas de casa con su salud mental a través -

de su cond i ción psíco-social. 

En gen e ral se encontró que las amas de casa manifestaron p r o--

blemas de salud, tanto org~nicos como paicol6gícos, en funci6n de 

su cotidianidad doméstica; realización del trabajo doméstico, di-

n~mica familiar, relaciones sociales e individuales. factores que 

dan determi nada particularidad al proceso salud-enfer~edad mental. 

En el abordaje de nuestro objetivo se hallaro n ele~entos que. -

se encuentran matizados por características específicas que dan -

sentido a la particularidad de la mujer. A simple vista pueden --

configurars e como relaciones lineales, pero en su recorrido y 

an~lisis las interrelaciones pueden resultar contradictorias, si-

tuación que dificulta su comprensión. Cada elemento encontr~rlo --

forma parte de otro y a su vez del todo. 

En efecto: 

La concepció n dialéctica de la totalidad no sólo sinnifi 
ca que las partes se hallan en una interacción y conexi~n : 
internas con el todo, sino también que el todo no puede ser 
petrificado en una abstracci6n situada por ercima de las -
partes, ya que el todo se crea a si mismo en la interDcción 
de éstas. ( Kosik, K. : 63 ) 

Es as!, que para la descripci6ri y anAlisis de la salud ~entel-
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de las amas de casa se requiri6 realizar una separación del torlo, 

aspectos que confluyen en la vida cotidiana de la mujer. 

Para tal fin, se exponen las conclusiones a través de una com

paraci6n de las amas de casa; se hizo una categorizaci6n en fun-

ción de la realización de su trabajo doméstico, con base a los r~ 

sultados hallados en la investigaci6n de campo. ( ver apéndice ta 

bla 5 pflg. 166 ) 

A partir de los resultados obtenidos se encontr6 en primera 

instancia, que la conrtición de la mujer es un fenómeno multirtimen 

sional en constante equ i librio, en el que convergen aspectos psi

cológicos, socio-demogréficos, económicos, familiares y cultura-

les en un determinado contexto socio-histórico. ~e p ueden enume-

rar una diversidad de elementos interactuantes, pero para nu e str o 

objetivo y alcance se tuvo que limitar a unos cuantos aspectos, -

en tanto que la realidad es demasiada a mplia, considerando que -

este trabajo es sólo un acercamien t o a un pro blema que requiere -

de mayor investigación. 

tn la configuración del entorno del a ma de casa se considera-

ron aspectos individuales y socio-familiares que confluyen en la 

interacción de individuo-familia y sociedad, situaci6nes que per

miten la apreciación de la cotidianidad doméstica y sus repercu-

sionas en el proceso salud-enfermedad mental. 

ll trabajo doméstico es una de las actividades relacionadas __ 

con el mantenimiento y reproducción de los miembros de la unidad

dom~stica-familia, que se llevan a cabo sin remuneración dentro _ 



del hnga r, actividad que explic!tamente permite una comp r P.ns i ón -

dP. la in te rrelación dinámica entre los procesos sociales rle pro-

ducción y rP.producción ( Meillassoux, C. 1988; De Barbieri, T. --

1989; Rubin, G. 1986; Margulis, M. 19 8 8 y Jelin, E. 1 98 4 ) . 

En el aspecto microsocial ( unidad doméstica-familia ) se gen~ 

ran estra t enias para la organización y adminis t ración cel q r uo n -

rlo mP.st i c o y la ~e s po r. s 2b i ~ioa d de ello recae en la mujer, respon

sabilidad que sP r etermina a travé s de la división sexual del t r~ 

ha j o tanto en el plano normativo como en el del com p ortamiento, -

vin c ulado a 1~ tipifi~ación de los roles sexuales como a su capa

cidad reproductora que le asigna una posición social. 

Las activirlades rlo~ésticas se identifican como pro p ias de la -

mu j er, en tanto qu e so n ellas las que gen e ralme n te las realiz a n a 

lo l a r go de su ciclo de vida, sin importar su rol social de mu jP.r 

ama ri e casa-madre-y-esposa, es así, que regulan y mantienen el -

o r den doméstico y las relaciones famil i ar e s. 

En la familia la mu je r ocupa una posición central co~c adminis 

t rador a y re guladora de las redes y estrategias de las relationes 

de r eproducció n cotidiana, as! como también de agente de la sacie 

d•d, mediante la cual actúa como eecializ•dora de los ~ijos, en -

la medida en que los prepara e induce a desempeMar un determi n ado 

rol, en relación con los preceptos génericDs, situación en donde

ejerce sus prerrogativas reconocidas social y culturalmente. 

A partir de los resu l tados se observó que las mujere s son las

qu e realizan las actividades domésticas, ya s P. a que l a s di ri qen o 

l~ ? . 



supervisan, reciban o no ayuda en su realizaci6n, p.ej. ellas ha

CP.n la comida, arrP.qlan la ropa y cuidan de los hijos, todas aqu~ 

llas actividades que se identifican como propias de su qPnP.ro. 

Es evidente que el ámbito en donde e j erce su actividad prácti

ca sensible y sus acciones cotidianas es en la familia y en ésta

se generan redes de vínculos afectivos y sociales, como relacio-

nes de poder, a través de los cuales se conforman patronP.s de --

comportamientos, roles génericos, desees y valores que definen -

los ejes de la reproducción cotidiana. 

Las redes de relaciones se configuran mediante aspectos mate-

rieles, simh6licos y psicológicos que inhiben o favorecen las fun 

ciones domésticas, así como también determinan el tiempo, esfuer

zo y condiciones en que se realizan, vinculadas con las estrate-

gias m~s amplias de la reproduc c ión en el curso del acontecer so-

cio-histórico. Margulis, M. 1986 

La determinación de las redes y estrategias de relaciones a -

seguir en el núcleo familiar, dependen de diversas característi-

cas so c io-de~oqráficas y econ6micas l Jelin, l. 19A4: Mu"oz, H. y 

De uliveira, O. 1989 ¡. ~or consiguiente, en la unidad rloméstica

cada uno de los miembres contribuye de manera diferencial en las

activid~des y relacíonP.s doméstico-familiares, tomando en cuenta

las edades, géneros y s i tueción generacional de ceda uno de los -

miembros. 

En los casos en que se da la participación de algunos de los -

•iembres de la familia en las actividades doméstico-familiares, 
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se halló que se encuentran condicionadas en función del aénPra, -

p. ej. el c6nyuae y los hijos varones realizan actividades extra

domésticas como la compra de mercancías, pago de servicios y acti 

virlades relacionadas con el mantenimiento y reparación rle la uni~ 

dad doméstica y las mu j eres; hijas u otras realizan las activida

des que se identifican Eomo femeninas; la transformación de mr.r-

cancías adqu i ridas en condicio n es de ser co ns um i das y actividades 

de mantenimiento de la unidad doméstica. 

El ci c lo vital de l a familia es otro de los elementos q ti e de-

terminan la participación de sus miembros en las actividaces d o-

méstico-familiares, en los nGcleos d e reciente formeci6n los ~6n

yu a es participan y se i nvolucran en tales actividades. Otro de ~

los elementos es lo econ6mico; cuando el ama d r. case real i za ac ~i 

vidades intradomésticas remuneradas se apo y a er. las redes familia 

res para la realizació n de su trabajo. 

La participación de la familia e n las activ i dades dom Pstico-fa 

miliares se da de manera diferencial en función de algunos de los 

elementos descritos, elementos que conforman las redes de relac i 2 

nes y estrategias de l & reproducci6n cotidian a q ue pautan l e diná 

mica familiar. 

La dinámica familiar posee determinadas caract e rístic~s ~ue -

hacen que la problem§tica referida por las ~mas de casa sea dife

rente en cada nGcleo fa miliar y éste en funci6 n del ciclo vital _ 

familiar, composición de parentesco, del tipo de u ni ded do m?stica 

habitada, el nGmero de hijos, las etap~s de vida de éstos, el g~-
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nero, la ocupación del cónyuge y la situación generacional en el 

núcleo familiar. 

Considerando los aspectos mencionados se encontró que las si~~ 

tuaciones que propiciaban los malestares o síntomas referentes al 

proceso salud-enfermedad, se enfocaron a la dinAmica familiar; in 

teracciones en las relaciones conyugales, de los hijos y parie~-

tes del cónyuge como del ama de casa. 

Las amas de casa que realizan su trabajo doméstico sin ayuda -

fueron las que refirieron en un alto porcentaje los problemas fa

miliares como fuente de la .situación conflic ti va en relación con

la unidad do~~stica y lo econ6mico, y las que comp~r~er su traba

j o manifestaron al igual un elevado porcentaje de problemas fami

liares como fuente de la situación conflictiva, segui dos por el -

exceso de trabajo y causas orgánicas en proporción igual, y las ~ 

que cuentan con servicio doméstico las situaciones propiciatorias 

de sus malestares son familiares, orgánicas y socio-econ6micas, -

pero en menor proporción. ( véase la gráfica 4 pp: 172) 

En las amas de casa que comparten su trabajo con aloún miemb~3 

de la familia y las que cuentan con servicio ~ doméstico, refieren

el excesó de trabajo y l as problemas ec~nómicos co~o fuente de 

conflicto, interrogante que se dilucida al encontrar que estas m~ 

jeres aparte de ser las responsablea de las activid~des dom~sti-

cas, desarrollan estrategias que les permiten ob t ener i~gre~o~ -

sin descuidar sus activ i dades dom~sticas dentro del hogar, situa

ción que las obliga a apoyarse en las redes de ayuda fa~ilie r o -
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pagar una empleada doméstica. De esta manera llevan a cabo una do 

ble jornada de trabajo dentro Je la unidad doméstica. 

La unidad doméstica y lo económico son factores que se encuen

tran involucrados, p. ej. la unidad doméstica que habitan las mu

jeres que no reciben ayuda en su mayoría es tipo 11, que carecen

de ciertos servicios de infraestructura básica, contando con una

º dos habitaciones para todos los mien1bros y servicios, adem~s es 

compartida con algún familiar o es parte de otro núcleo familiar. 

Las familias de estas a~ as de casa viven en espacios reducidos -~ 

propiciando conflictos intradomésticos-familiares. 

Otro de las problemas significativos que se presentaron en la

dinAmica familiar son los referidos a los hijos y que se manifie~ 

tan en función de la edad; las quejas más frecuentes fueron la no 

participación en las actividades domésticas, el desacatamiP.nto a

las reglas establecidas y problemas de comportamiento. En los hi

jos adultos; el desemµleo y la no participación en las activida-

des domésticas. tstas interrelaciones familiares se encuentran -

aunadas con aspectos ideológicos, culturales y principalmente con 

la estructura psicológica de la familia, en donde se generan pau

tas transaccionales que dan sentido a la trama de relaciones en•~ 

tre uno y otro miembro en la conformaci6n de los subsistema~ que

integren el sistema familiar. ( Hinuchin, S. 1979 ) 

En relación al c'nyuge los problemas son : la reclamación de -

la no participación y/o ausencia de ~atoa en el cuidado de los hi 

jos, y activi~ades domésticas. Situecijne~uque •~b~eyan el cerAc-
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ter central de la madre-ama de casa y la posición periférica nel 

padre en el núcleo fami l iar y aquellos relacionados con la farma

codependencia y la violencia de parte del cónyuge, estos últimos

se aunan a la formación y particularidad del cónyuge en tanto in

dividuo social, cabe mencionar que estos aspectos relecionados -

con el comportamiento del c6nyuge no fueron explorados ni comtem

plados. 

Las mujeres que comparten su trabajo presentaron problemas en

sus relaciones familiares y sociales en menor proporción en comp~ 

ración con las •ujeres que no reciben ayuda, y los problemas en -

relación a los comportamientos del cónyuge ( farmacodependenci~ y 

la violencia ) son pocos significativos. Las que cuentan con ser

vicio doméstico refirieron que sus problemas se orientar a dos si 

tuaciones; hacia los hi j os y cónyuge, siendo éstos en menor pro~~ 

porción a los manifestados por las que no reciben ayuda y las que 

comparten su trabajo. ( véase la grifica 5 pp1173 

Se observó que en la medida que las amas de casa se apoyan en

las redes y estrategias de relaciones de la reproducción cotidia

na surgidas en el núcleo familiar u otro (servicio doméstico), la 

problemAtica referida en la dinAmica familiar se va dispersando -

entre los mismos. 

Estos aspectos construyen la cotidianidad doméstica, el ambie~ 

te inmediato en donde la muje~ ama de casa ejerce y ma~ioula sus

acciones, en la cual transforma y produce su historia personal. 
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Punto de arranque para contextuar las manifestaciones y 
características físicas y psíquicas del individuo en desa
rrollo, puesto que es precisamente en la cotidianidad don
de estén contenidas todos los elementos que la forman. (-
Cervera, M. D. 1993 : 2 ) 

Bajo esta perspectiva se va estructurando el hacer y sentir de 

la mujer ama de casa, a través de sus acciones e interrelaciones, 

no sólo a nivel microsocial sino con el orden en general. Las ---

amas de casa refieren la existencia de problemas en la dinámica -

fa•iliar rno sólo en la estructuración y determinación de las re--

des y estrategias a seguir en la reproducción y mantenimiento de-

la unidad do~~stica-familia, sino también en su individualidad. 

A las amas de casa se les identifica y relaciona con todo ----

aquello que tiene que ver con lo familiar y dom~stico, en tanto -

que las transiciones de su vida se llevan a cabo en el ámbito do-

méstico e intrafamiliar, es ahí en dance se desenvuelven, ponen -

en práctica sus acciones y sentidos día tras día desarrollando su 

historia. ; l. 

Por consiguiente, el ámbito doméstico-familiar es el crisol en 

donde se funden sus relaciones sociales e individuales, y en la -

medida en que estos son rígidos, la din~mica familiar se torne --

dificultuosa y ellas como parte y responsables de la familia asu-

men roles que denotan une seperacidn de funciones y actitudes ( -

Parsons, T. 19 8 6 ), y en su asunción manifiestan significaciones-

sub j ~. ti vas. 

En base a nuestra introducción, a la mujer se le entien~e como 
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un ser que se construye y transforma su subjetividad en términos 

de una relaci6n dial6ctica entre su comportamiento, su medio so-

cializante y la internalización que haga de éstos ( Berger, P. ; 

Luckman, T. 1984 ). 

En forma somera se parte de la explicaci6n de que la subj~tivi

dad se constituye mediante un complejo proceso de superposiciones 

de interrelaciones que pueden resultar co~tredictorias. Proceso-

multidimensional que forme y conduce al punto medular de tcdo in~ 

dividuo. 

La subjetividad del ama de casa se construye y transfor~a e -

pastir de su cotidianidad doméstica, en tente que es el campo de

acción inmediata en donde ejerce parte de su con· perta~iento que -

involucra toda una gama de acciones y actitudes q~e la definen e~ 

mo tal, fundamentada en su contexto socio-familiRr e ideosincra-

cia. 

En el entendimiento de tal relación dialéctica la mujer se 

particulariza de una sociedad en general, en la medida en que 

abstrae toda una serie de significantes que le dan sentido a su -

existencia e identidad, a través de un sistema de signos y accio

nes cotidianas que le aeftalan su sentido subjetivo en un proceso

coherente y continuo. 

En función de la descripción de la cotidianidad doméstica se -

llega a la particulRridad de la condición de la mu j er a ma de c~sa, 

subrayando la asunción de los roles y manifestaciones subjRtivaE. 

Se ha mencionado que la rlin~mica fa~~liar es el enclav~ de le si-



tua c i6n conflictiva, ~ue se enfatiza y especifica en función de -

determinados f~ctores que la confisuran, por consiguiente es el -

campo en donde se generan y Subrayan los roles del conglomerado -

familiar, y por ende, la mujer asume los roles que pautan sus re

laciones familiares e ideosincracia: roles de a ma de casa, madre 

y escosa en los que se circunscribe su sa l ud mental. 

Se enc,n : r6 4 ue la as Lnci6n de los roles s e encuertran in dife

renciados; son vistos y vividos como c omplementarios uno del otro 

e identificados con lo doméstico-familiar. Los roles de madre y -

ama de casa fueror los més subrayados y antepuestos a los de esp2 

sa, e n la me~ida que en esos roles es en donde la mujer ejerce -

con més li t ertad s us prerrogativas, ace¡; tadas social y cultural-

mente constit uyendo los ideales de cada mujer. Es así que se marl 

fiestan en su arreglo personal, proyecto de vida, descanso y re-

creación situaciones que se constri~en a lo doméstico-familiar. 

En la atención personal las ~ue comparten su trabajo y las que 

tienen servicio doméstico mostraron mayor tendencia hacia el arr~ 

glo de su persona, comp r a de ropa como realiz~ción de ejercicios

º de a lguna dieta diri gi da al c u idado de la salud, a diferencia -

de las mujeres que no reciben ayuda en su trabajo, é s tas dedican

escasas o nulas actividades hacia el arreglo de s u persona, argu

mentando que no disponen de tiempo para ello, o de recursos econ~ 

micos, y si disoo ne n d e tiempo para ello, o de r e cu~sos económi-

cos prefiere n d i ri 0 irlo s ha c ia el cui~ado de los hi j os o de la -

uri d a d do mé s tica, porque si lo orientan hacia ellas sienten que -
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eetan perdiendo el tiempo que pueden utilizar para otras activid~ 

des más importantes, otro de los factores que intervienen es la -

edad, al referir que están viejas para arreglarse, elles no impo~ 

tan, es más fundamental su familia; hijos y la unidad doméstica.-

véase la gráfica 6 pp: 174) 

En lo referente al proyecto de vida las amas de casa que real~ 

zan su trabajo sin ayuda, se orientaron al bienestar familiar y -

adquisici6n de bienes materiales; se conforman con ver crecer a -

los hijos, que estos realizen estudios superiores a los de ella o 

cónyuge, argumentando que no desean que ellos vivan la misma si-

tuaci6n; que se desempe~en en puestos laborales reconocidos y que 

formen una familia con un (•) campa~ero (•} que les brinde apayo

y comprensión. En relación con el cónyuge esperan mejorar sus re

laciones y adquirir bienes materiales como, una casa, un carro u

objetos para la unidad doméstica. En las categorías conformadas ~ 

por las que comparten su trabajo y cuentan con servicio doméstico, 

muestran una tendencia hacia el trabajo fuera del núcleo familiar 

y adquisici6n de bienes materiales. ( véase la gráfica 7 pp : !75) 

151. 

Las actividades de descanso y recreación no se encontraron el~ 

rae para las emas de casa, p. ej. para alguna de ellas significa

la no reali zación de actividades domésticas pesadas, o ~l rPalizar 

alguna actividad mientras se ve la t~levisi6n o se plática con al 

guna amiga y/o familiar, realizar compras, llevar a los hijos a -

la escuela. Generalmente implican actividades en o para la uni--

dad doméatica que no sean pesadas, o q ue se re Alizen fuera ciu ---



l " ~ / . 

ella. ho hay diferenciació n entre el desca n so, la recrea c i6 n y la 

realizac i6 • o e ac t ividades remuneradas. 

Las mujerPS que no reciben ayuda en s u tr abajo, el ver la te--

levisión es u na cie las recreaciones y activ i dades de desca ns o que 

se presentan con ma J or frecu e ncia, seguidas por las pláticas con-

amigas y/o familiar e s y visitas a éstos, la realización de las ac 

tividades remuneradas, el mantenimiento del hogar, lectura de re-

vistas y en me nor proporción estAn las co~pras de mercancías, 

transportación de los hi j os a la escuela y cuidado de el i os. 

Las que comparten su trabajo recurren generalm e nte a pláticas-

con a n igas y / o familiar, lectura de revistas y ver la televisión. 

Las que cuentan con servicio doméstico se orientaron a dos formas; 

actividades que se diri gen a salidas oel núcleo doméstico; visi-~ 

tas a familiare ~ y/o am i stades, realización de actividades remune 

radas, pláticas con otros, asistenc ia al cementerio, acudir a la-

iglesia y les q u e realizan dentro de la unidad doméstica; manteni 

miento del hogar y ver la televisi6n. véase la gráfica B pp: 1 76 ) 

Ob ~ ervándose que predo mi n an les ac t ividades que in vo lucran ---

las relaciones sociales, considerando que éste grupo de mujeres 

disponen de tiempo y sus ectividaces domésticas se apoyan en el -

servicio dom~stico contratado, si gnificando la solven c ia económi-

ca y el acceso a bienes y servicios. 

En relaci6 n a los aspectos d e l proceso salud-enfermed a d del --

ama de casa: En esta áre d s e presentaru n trastor no s de origen or-

gánico y psicológico, resultando di f icil disociar entr e uno y 



otro, a pesar de ello, s e pórtió de a~uellos trasto r nos que de a! 

qun a manera se ~ ueden debe r a c ausas orgA n icas o ~ ue no p ro c eden

dire c tamen ~ e de reaccio nes psicológicas, cabe me ncionar que la in 

vestigac íón sólo se basó e n el discurso c el ama de casa, ~ n ni P-

gGn momento se apoyó o requirió de estudios médicos para convali

dar lo referido por ell a s. 

~n el bloque compuesto por las a mas de casa ~ue realizan su -

trabajo doméstico en forma co mpartida con algGn miembro de la fa

milia, es en donde se halló mayor frecuencia de trastornos de ori 

gen orgánicos como hipertensión, dia betes j uveril, ñite r aciones 

menstruales y cáncer. Ahora, esto no significa una disociació n de 

lo orgánico y lo psicológico, pues como es bien sa ~ i d ~, s i emprP -

se enc uen t ran corre lacionados, ya que a nte la preser1cia de un prg 

blema orgánico se producen cambios c e diferentes indoles, y en -

ocasiones tales cambios resulta n ~ás significativos que la propi2 

e nfermedRd. De acuerdo con Berlinger, G. (1972) ! es i~po s ibl e -

tratar de separar el cuerpo de la psique" • . • y viceversa, nor t a~ 

to los procesos mentales no se pueden de s ligar de un Ej str. ma ~ ~ g~ 

nico, que sirve de base a las transformaciones, en c u a n to al -~~~ 

aprendizaje de contenidos que afectan la actividad humana. p. ej. 

en el caso del ama de casa que padece n e cánc ~ r, ~enifiesta gra-

ves problemas emotivos q ue se reflejan a nivel individual y de PQ 

reja afec t a n do la dinámi c a familiar. 

Los problemas enmarcados en lo psicológico se presentan con -

más frecuencia en el bloque compren d ido por las a;nas d e casa Gue

no recibe n ayuda en su t r aba j o d o més t i c o (e xc lu sivo ) p ~ ohl enaE - -
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como: Dolores rlP. cabPza, tensión arterial, síntomas rlPpre s ivos y 

torla un ? sP.riP. de male s tarP.s que propiamente refiriero n c omo nPr

vio so s ( ti cs en alguna parte del cuerpo, desesperación, aorP. sj vi 

dad, astenia, etc.). Aclarando que e s tos malestares no son exc l u

sivos de estas mujeres, también se presen t an en las otras, pero -

es en ~stas en donde ocurre con más frecue nc i a. 

En el bloque integrado por las amas rle cas a que dis p on e n rl e -

sP.rvicio domésti c o, sus male s tares se encue n tran dispersos entre

lo or~ánico y lo psicoló gico, presentándose problemas rle menopau

sia, re um ático s , dolores de cabeza, t abaquismo y con más frecuen

cia los referirlos como nerviosos. Aquí se enco n traron malesta re s~ 

que bien pued e n cor re lacionarse con la edad, siendo que en est ~ -

hloque la erlad pro~e dio es ma yor q ue en los otros. Otra d e las s i 

tuaciones que cabe enfatizar es que s6lo en estas amas de casa se 

presenta c omo un problema de salud el ta b aquismo, que se relacio

na con los problemas de o rígenes nerviosos y con situaciones eco

nómi c as. 

Los p~oblemas de obe s idad y gástricos son trastornos q u e mere

cen ser tratados como ur. rubro aparte, debido a que estos tienen

su erigen - en lo psicológico pero afectan el sistema o~gánico, ~a

tos se presentan con más frecu e ncia en el bloque compuesto por -

las amas de casa que comparten su trabajo doméstico con algún fa

miliar . Problemas que no se en c u en tr an definidos de manera clara, 

algunas mujeres refieren tener pr~ blemas de obesidad, aun cuando

~u familia u otros mencionan que están bie n , sin embargo para ---
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ellas es una d e las pr e ocupacjones que más les af e ctan a nivel in 

rlividual: la imagen ante lo s demás. Preocupació n que l a ub i can er 

la at e nción de su p e rsona, derivado de la situación conflictiva -

re la familia, p. ej. u na de les a ~as de casa menciona lo siou i e~ 

te; su sobrepeso es de origen nervioso, cuando tiene alnún probl~ 

ma, le rlan g anas de comer, principalmente du l ces, Hándole una de

sespera c ió n QOe no ~ pue~e cm~trolar y cuando lo s problemas dis minu 

yen su desesperació n por comer también. 

La o be sidad las conduce a una aut o devalua c ión de su p F rson a , -

p. e j . u n a d e e llas refi e re; cuand o se v e al esp e j o ~ e di c r q u e -

es gorda y fea. Otra de ellas; su aspecto es uno de los p ri nc i o e 

les pro blem a s que tiene, su esposo se burla de ell a , c0 anco tienr 

q u e sa l ir a al q u n a r e unió n y la rop a no le q ueda, ha c_érd o l a sen~ 

tir mal, aunque demu e stre que no le importa. 

Los problem a s gástricos son correla c ionados con los de origen

nervio sos, propiciado s por la dinámica familiar, p. ej. en uno de 

los casos la ama de casa refiere lo sigui en te ; las situa r. i o nes 

que m~s l a ponen nerviosa, son cuan rl o tiene problemas con i os hi

jos y le exigen que les compre determinada cosa, y no tiene din e 

ro, y cuando no llegan a la hora establecida. En la noche es cua~ 

do comienza a angustiarse, siente hambre, pero a la hora de r. omer 

los alimentos no le pes a n y siente el estóma go vac!o, siente una

desesperación y no sabe que hacer, comienza a rior vuelt~s den ~ ro-

de la casa. v~ase la gráfica 9 pp:l7 ? ) 

En relac ión a las alt e rnativas más utilizadas pare ate r uar o -
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eliminar los malestares fueron l a s consultas al médico u otro es

pecialista como el psicólogo, sin embar s o estas al t ernati vas se -

encuentran en función de la situación económica, nivel de escola

ridad y el acceso y/o dispon i bilidad a estos servi c ios co rn o de -

los malestares presentados. Las que comparten su trabajo son las

que presentan mayor asistencia al méd i co u especialista y las c LP. 

menos alternativas utilizan en relación con los aspectos sociales. 

Las que cuentan con servicio doméstico disponen de alte rn a:i-

vas más variadas, predominando las consultas al médico y pláticas 

con amigas y/o familiar e s. 

Las que no reciben ayuda en su tra bajo se in c linan h ~ c ia las -

alternativas de consultas al médico, automedicaci6n y p~ 5ti ~ as -

con amigas y/o familiares. Aclarando que en es ta (l t i me S E da : c11 

mayor frecuencia en los tres blo Gues, aunque ell0 11 0 es per c ibido 

como una alternativa para la atenuación o eliminaci6n de su5 ma-

lestares, sino es enfocac o como acti vi dades sociales de recrea---

ción y descanso . ( véase la gtéfica 10 pp: 179) 

En gen e ral se encontró en el p r oceso sa l ud - enfermedad , sínte-

mas que pueden expresar una enfermedao y/o ser la tentativa para

combatirla. Es decir, las síntomas reflejan los problemas del in

divirluo y la forma en q u e los esté afrontando. En SL caso los p r 2 

blemas de estas mujeres senalan incapacidad en el manejo de las -

situaciones ceerc itivas; la relación dificult~osa en la f amilie, 

sentimientos de culpa, inseguridad, incongruencia en los e~til~s

de vida, el residuo de experiencias pasadas c erno re s at i os cu l tur~ 
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les. Es as! que los síntomas no s6lo son vistos como expresi6n de 

lo fisiológico, sino también de lo psicol6 s ico como del e·ntorno -

socio-econ6mico, que se constituye a partir de las converaencias

de una multiplicidad de factores de . diversa índole, que crean una 

situación especifica para cada una de las amas de casa, y en la -

aprehensi6n de la especificidad de su realidad se construye su sa 

lud-enfermedad mental. 

Retomando e l planteamiento de Picha~ Riviére (1983) se consid~ 

ra sano al individuo en la medida en que aprehende su realidad, -

desde una perspectiva integradora, en la cual es capaz de asumir

sus conflictos, generando cambios. Es as!, que se llega a la con

clusión de que las amas de casa estudiadas manifiestan dificulta

des en el proceso de aprehensión de su realidad, ante las situa-

ciones manifestadas. 

En la construcción del proceso salud-enfermedad mental ínter-

vienen diversos factores, que resulta dificil jerarquizarles sin

embargo, se llega a la cotidianidad doméstica como el elemento -

clave que edifica la salud-enfermedad de las amas de casa, en él

se contempla a la familia coma el lugar central en donde la mujer 

se desarrolla, por consiguiente el trabaja doméstico como activi

dad fundamental que llevan a caco delimita la situaci6n de cada -

ama de casa. 

Reconsiderando las limitaciones metodológicas de la investiga

ción como su oropio carácter exploratorio-descriptivo, se llega -

al punto en el que se análisa lo hallado en relación con la intro 
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ducci6n, con el propós i to de depurar el grueso del traba j o, enfa

tizando aquellos aspectos que en determinada forma no se contem-

plaron y que sin embargo surgen como parte de la cond i ci6n psico

social del ama de casa. 

Como estudio piloto surgen divers6& aspectos que rebasan les -

expectativas esperadas, que conducen a cuestionamientos sobre el

proceso salud-enfermedad mental de las amas de casa, en el que se 

inserta la particularidad del trabajo dom~stico, área fundamental 

en el que la mujer se desarrolla y vive. Situaciones que se en-•• 

cuentran condicionadas por factores de orden socio-económico, --

ideológico, cultural~ psicológicos que ejercen presiones origin~ 

das socialmente, como aquellas relacionadas con el g~nero. 

Por otra ~att•, se encontró que hay factores que intervienen -

en la manifestación de los s!ntomas o enfermedades que ponen en -

evidencia la necesidad de profundizar en el estudio de tales es-

pec tos, coma son la edad, el nivel socio-económico, luqar de ori

gen, las enfermedades orgánicas; la forma en que cada una de las

amas de casa vive y experimenta su cotidianidad. Destacándose los 

componentes afectivos, que varían en cada enfermedad o síntoma m~ 

nifestado y por consiguiente, no pueden•aer considerados como Gn! 

cas influencias causales. 

la particularidad del síntoma manifestado se ha atribuido a 

una diversidad de factores que conllevan a las características 

propias de la personalicad, el conflicto que experimentan, la 

afectividad y la estructura orgánica quL vuelven vulnerable a le-
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persona a determinadas presidnes que se ejercen o no sobre ella, 

situaciones que pueden exacerbar la enfermedad o el síntoma. wui

za un estudio interdisciplinario entre medicina familiar y psico

logía clínica co mo otras disciplinas afines pudiesen precisar ~ a s 

enfermedades aquí referi~aa, así como la posibilidad de profundi

zar sistemáticamente en los t6picos. 

La informac ión proporcionada respecto a la sexualidad fue rel~ 

tivamente escasa y limitada. De 20 mujeres sólo 5 hablaron sobre

ella, orientadas hacia el rechazo, incomprensi6n y desacuerdo e n

relaci6n a su pareja en cuanto a las relaciones sexuales, estas -

vivencias referidas se encuentran vinculadas con la situaci6n eco 

n6mica y confi guración de su _subjetividad. 

LB sexualidad se encuentra vinculada con el cuerpo y el funciQ 

namiento físico; con las relaciones interpersonales y con la seg~ 

ridad entre otras dimensiones individ Lales del ser humano: punto

medular que se problematiza y concreta de forma específica en ca

da uno de los individuos . Por tanto, su abordaje resulta limitado 

y difícil, ya que difiere para cada uno de los individuos, invol~ 

crAndose aspectos ideol6gices, culturales, religiosos, p&icol6gi

cos, etc., que demarcan la asunción del rol yénerico. En su ínter 

nalizaci6n se desarrollan actitudes, comportamientos y sentimien

tos diversos que dan como resultado le competencia o ir.segurirlad, 

satisfacción o frustraciones, orgullo o vergüenza, felicidad o -

temor. 

Es pertinente referir que una de las limitaciones fundamenta--



les fué la muestra utilizada, primero el tamaño es poco siqnific~ 

tivo para neneralizar los resultados, la no unifor~irad en ella:

cada mujer estudiada presenta características diversas que impos± 

bilitan realizar estrategias tajantes, motivo por lo que los re~" 

sultados se muestran generales y ambiguos. 

La obtenc ión de los datos sólo se enfo c ó al dis c urso d e l a mP-

de casa, sin la referen c ia de un diagnóstico médico que lo conva

lide, por lo tanto no hubo una categorización no s oló s ica de los -

síntomas referidos como tales sin otras prete nsi o n e s, con si ceren

do el no dominio de los aspectos méd i cos. 

160. 

El instrumento metodológico utilizado en principio fue ur c ues 

tionario, que sobre la marcha tuvo que ser parcialmente de~ech~da, 

por problemas de lengua j e y dado el carác t er del est ;1cl i n liid tah"I 

la obtención de los datos, percatándose que se ob t en ~ a mejor in-

formación a través de un dial6go informal al t~rmi n o del cuestio

nario. Es así, que se procedió a utilizar la entrevista semies--

tructurada en base a los cuestionarios utilizados. 
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-TABLAS 

-GRArICAS 

-ENTREVISTAS SELECCIONADAS ALEATURIAMLNTE. 



: ;; s:.~ ·;i . ~ 

~AT O ' T ·ER"Li: S D ~ L ~: 4MA S Dt: C A S~ 

480. F~I M .IN C. CASA DA TABASCO s ! 
40a 3EC . !E( . ! CASADA CD . ~ EL (~A ~ EN ! SI 

1 6Ba LEER V ESC. ! CA~~ L A ! CAMPC:CHE CD. DEL C APME ~ i i 

4 1 40a PR i~ AR !A j CAS ADA ' '> F I'" SI 

1 5 1 32a 1 LEER y E·;c . ;:AS A!'~ 1 GT G. 1 D.F . 1 ~- : i 
i 6 i 42a ¡ PRI MARíA !J . LIBRE VE? AC RLIZ ¡ D.F. 1 51 

: 
i 

1 
o i 37a i PRI M. IN C. CAS4DA ! u. ! D.F. ! NO i 

! 3 25a i SECUN. 1 ~ e . CAS t1DA ! GiO . 1 
. -u. r. ! NO 

¡ 9 23 a i PRI M. me. i U.LIBRE i HE ALG0 i D.F. SI 

1 10 ' U a SE CUNDAR IA CASADA D.F. ; D.F. NO 

1 11 37a S E C U ~D~R l A : CASADA ! D.r. íi.F . SI 

l ~2 23a PRI MAºiA ¡ ':ASADH D.F. D.F. NO ¡ 1 

1 13 ! 21a PREPAR HTO PIA CAS ADA D.F. íi.F . NO 

1 14 ¡ 20a i SEr , INC. IJ .LI BRE ¡ D.F . D.F. NO 
! 15 1 54a l PF: I~ARI A DIUORC. D.F . EDC. I•E ME x NO i 

1 16 49a PRIM. ¡ ~ e. i UIUDA MICH. 1 m. ilE ME X SI 

i 1? 38a SEC UNDAR l ~ CAS ADA CHIAPA S D.F. NO 
¡ 18 33a 1 Er;iJ.; AD ORA CASADA D. F. I> . F. NO 

i i.9 4?a SEC. BILIH. CASADA D.F. EbO. DE llElr: NO 

1 2il 32a ! CULT. BELLEZ. CA SADA D.F . D.F. i SI 

EJ>AD PROMEDIO = 34 AROS 

SE MUESTRA LOS DAT OS GENERALES POR CADA AMA DE CAS4 HUllERADAS EH FORllA PROGRESI UA. 
EN LOS DA TOS REFERID OS A LA FUENTE DE INGRESOS SE CLASIFICARON EH 5 CAtEGORIAS APARECIEIU>C 
EM LA COL UMNA EL NUllERO CORRESPONDIENtE A LA CLASIFICACIOH. 
1.- CONYUGE/ AMA DE CASA 
2.- CONVUGE/AMA DE CASA/ HIJOS 
3.- CONYUGE 
4.- HIJOS 
5.- AMA DE CASA/ HIJOS 

3 : 

1 i 
:3 

! 

1 

"3 

3 

3 

3 

3 

4 . 
.) 

3 

3 

3 

1 ¡ 



TABLA NO. 2 
DATOS DE LOS COHYUGES DE LAS AMAS DE CASA 

HODDE 1 
A C CCUPAC iOH 1 EDAD ESCOLARíDAD ESTADO C!V iL 
1 P.E.N. 44 ! PRIMARIH CASADO 
2 P.A. 45 LE.DERE CH O CASADO 

1 3 P. E.N. 70 Pli!MARI A CASADO ' 

4 o.e. 46 PRinARIA CASADO 
s P.A . 42 I NGEN! ER IA CASADO 
6 ! . A. 40 SEC. IHC. UNIOH LIBRE 
7 o.e. 40 PRIM. IN C. CASADO 
8 P.E.N. 25 PRIMARIA CA SADO 
9 T.A.S. 34 PRIMARIA UNIOH LIBRE 
ill T.A. 28 SEC. IHC. CASADO 
11 T.A. 41 i PREP. IHC. j CASADO 

i 12 T. A. S. 24 PR!1ARIA j CA SADC 
13 o. e. 23 PREPARAiORIA 1 CASADO 
14 T.A. 22 m. INC. UHIOH LIBRE 
15 

16 
1? P. A. 42 LIC.DERECHO CASADO 
18 P.A. 40 nEDICIHA cm» o 
19 P.E.N. 49 ODONT.IHC. CASADO 
2e o . ~ . 32 [ PREP. I~ C . CAS ADO l 

EDAD PRonrn IG = ,, a A~OS 

LAS OCiJPA C!ONES DE :.os COHYUGES SE AGRUPAN EH VARIAS CATEGORIA 
TOMAMD 0 cono REFEREN CIA H TERESI 7~ DE BARB!ERI \1984) ~ s 
- p. E. H. PEQUEllos E"PRESAE I os NO PROFESIONA!. :S ** 
- P.A. PROFESIONALES ASALARIADOS 
- o.e. OBIEIOS CALIFICADOS 
- T.A .S . TRABAJADOR ASALARIADO SEM í ESPE ~ IALIZAD O 

- T.A. TRABAJADOR AUTOHOMO 

** CAtEGORIA nODIFICADA EN B~SE A t. DE BARBIERI. 
* IJER BIBLIOGRAFIA. 

SE nuESTRAH LOS DATúS GENERAlf3 DE LOS CONYUGES DE TODAS LAS AM ~ S DE CASA. 
_LAS A.D.C. 15 Y 16 UNA ES VIUDA Y OTRA ES DIVORCIADA POR LO QUE SE EXCLUYEN 
LOS DATOS ~ E ESTOS CCNY UGES. 

163. 



T~BL ~ ~O. :3 

f Hü. DE 
NO. DE HiJOS SEXO ¡ 

1 

AD ULTOS 1 ! DEH!RO DE LA ~ 1 
AD OLE-

1 !ADC FUERA DE LA l'i~! EHD A UlUI EHDA : M l F AHES SCENTES ; 

! 1 i 2 : 2 2 ! j 1 
r 

2 2 ¡ 1 i 1 ! 2 

3 .. 3 2 1 4 i " .J 

4 4 4 2 2 

5 
., ¡ 1 2 2 i .j 

6 2 1 1 2 

7 4 4 i ., 
v 1 

8 2 2 1 2 

s 3 2 2 3 

10 4 2 3 4 ¡ 
1 

11 6 3 4 2 

12 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 ; ¿ 3 3 

15 ? 4 8 1 1 18 

16 .. 3 2 3 3 
1? 3 2 2 1 

18 4 2 2 3 1 

19 1 2 1 1 2 

20 1 1 1 

NI ETQS 3 

nuJERES 31 DENTRO DEL HU CL EO FAMI LIAR 56 

IH FAHTES 31 

TOTAL DE HIJOS 67 AD OL ESCENTE S 14 

ADULTOS 22 
~Q MBR E S 30 FUER A DEL NUC~EO FRM IL l•R 11 

* HUCLEOS CON NIET OS .- SE MUESTRAN LOS DAT OS REFERIDOS A LOS HIJOS DE CADA NUCLEO 
FA MI LIAR DEL TOTAL DE AMAS DE CASA Y DE EST ~ S UNA SIH TE SIS DE LAS GEN ERALIDADES. 



Hi'i. 

TABLA NO . 4 

ASP ECTOS S1 C! G - DE10GRAF!C02 DE LAS F A~ !L íAS DE LAS AMAS DE CASA 

AD C ~ O . 
l COMPOSI CíON 
¡DE PAREliiESCO 

CICLO ~l~ALl _REAL íZA~I~H ;) EL P· 
FA~ IL A · tlCC. C M • S. OM. 

TIP OS DE IJ. Donm ·:A 
í 

1 FAMl ' ! A E'l.PAHSIOH 
1 1 

HUCL~AR ,¡ 1 'I 
2 FAM itI A EXPANSIOH 

1
_¡ 1 

HU CL AR 1 

3 FAn~IA H~C. REEMPLAZO 1 ,¡ ,¡ 
A LIAD 'i 

4 FAMIL IA 1 E)(? AHS ION j 1 
1 

1 
: 1 

NU CLEAR ' j 1 

s UNIDAB ElCPAHS l OH 1 1 
!~-

EXT EHD I A ' _ , 
! 'i i ·-

6 FAl1IL IA 
NUCLEAR 

E)(?AHSIOH 
1 1- : 

7 FAMitIA E)(?A MS! OH 1 ¡ 1 HUCL AR 1 1 1 

s U N D~D EXPANS ION -1 
1 

! 
1 

1 

EXTENDIDA - · ¡ 
9 E i(~~mBA E)(? 4HS I Ok - ! ! 1 - 1 

1 Hl ElC~~~~~BA mmm - ; 1 

' i ,...-¡ 
! 

11 !J HI :!AR ElCPAH S l OH -~ 1 
EXTENDL A - 1 ' 1 1 

12 ~NIBAD E)(?ANS ION 1 
i 
1 ,¡ E)( EN IvA 1 --i 13 ~NIR AD ElCPAHS 1 OH 1 
1 

1 1 EX ENc-'.DA 1 
1 

14 UN IBAE E)(? A'!SI ON !~¡ 
1 1 EXTEH I A ,-

15 mm~ REEM?L4Zü -1 1 

1 -16 NU CLUR RE EMPLAZO 
A"PL ! llDll 1 

1 1? ~mH~ ' EXP AHS:O N ¡ 

' 18 FAMIPA Elc:PAHSI CN i 
HUCL AR 

19 FA11 ILI A FISI QN 1 
! -NUCLEAR ¡ 1 
j 

1 

20 m¿uA ElCPA NS l OH 
1 HIJ C R 1 i 

TAILA QUI "UISTIA LA SI TUACION SOCI O-Dt"061Af!CA IN CAIA f~ ~!L! A DE LA > ~MllS ~E C•SA 



TABLA 5 
RESULTA DOS AGRUPADOS EH !RES CA?EGDRIAS EH FUHC IOH DE LA R E AL l2~CIO H 

DEL TRABAJO DO MEST ICO ! EYCLUSI UO , COMPAR T!DO 
V CO N SERU ICIO DO ~ E S TI C O 

1 

Un . 

' 
1 

EXC LUS!'.'0 COMPART lDO SERVIC IO DOME S: !cai 
i 

HO. AD C 34 34 47 i 

ED AD PR OM EDIO 8 8 4 

LEER .'i ESCRIBIR 1 1 
PRIMARIA IMCOMPL ETA 2 2 

PR IMARIA 1 2 1 
SECUtWARIA m on. 2 1 E S C O L A R 1 D A D 
SECUNDARIA CO MPLETA 3 1 
PREPARATORIA 1 

PROFES ION 1 

TE CNI CO/O FI CIAL 1 1 
CASADA 5 7 3 

UHIOH LIBRE 1 1 
ESTADO CIVIL 

DI UORC IADA 1 

UI UD A 1 

PRO VINCIA 4 3 2 
LUG AR DE ORI GEN 

D.F. 4 5 2 

PRO VINCIA 2 1 
RE SIDEN CI A D.F. 5 5 1 

ESTADO DE MEXICO 1 3 2 

TIPO 1 3 6 4 
UNIDAD DOMESTI CA 

TIPO 2 6 2 

EXPANSION ? 7 2 
CICLO VITAL DE LA 

REEMPLAZO 1 1 i 
FAMILIA 

FISIOH 1 

FAMILIA NUCLEAR 3 4 3 
COMPOSI CION DE 

FAM . NUCLEAR AM PL IA 1 1 
PARENTES CO 

UNIDAD EXTENDIDA s 3 

PROMED IO DE HI,JOS 3 2 J 

INFANTES 16 10 s 
ADOLES CENTES 7 5 2 

ADULTOS 3 s 4 

DENTR O DE LA UNIDAD DOME STICA 26 1? 12 

FUERA DE LA UNIDAD DOMESTICA ? 4 

tll ETOS 1 2 



1 PROYECTO 

1 

DE 
!JIDA 

ATEHCIOH 
PERSO NAL 

1 RELA CION ES FAMILIARES 

1 
ll 

SOC rnL ES 

DESC ANSO 

y 

RECRE AC ION 

1 

1 
1 

1 

! BIEHE S T A~ FA MILIAR 
"' AD~UI S ''IO H : . 1. . 1 
DE B ENE S MA TERIALE S¡ 

1 

!F:AB AJAR FU ER A DE LA 1 
UNI DAD D0 ~ES!l (~ 
Y AD ~U!SI C IO H . 
DE B ENE S MATERIALES! 

ARR EGLO PERSONAL 
COMPRA DE ROPA 
REALIZA CIOH DE 
EJERC ICIOS 

PR OBLEMAS REFER IDOS 
A LOS HI JOS 

PROBLEMAS REFERIDOS 
AL COH\'UGE 

SITUACIOH 
ECOHOMIC A 

PR OBLEMAS RE FER IDO S 1 

A LA 
UN IDAD DO ME STICA 
VER TELE U 1 S ION 

VISIT AS A FAMILIARES 
Y/O AMIS TADE S 

RE ALIZA CJ OH 
DE ACTIVIDADES 
REM UNE RA DAS 
MAHTEH IMIENTO !:E 

LA UNIDAD DO MESTIC A 

PLATI CA S CON 
l ~ nG~ ~ MILIARES 

COMPRA DE 
Mrn cAw:IAs 
TRAHSPORTACIO'I 
DE LOS HIJOS 
A LA ESCUELA 
CUIDADO DE LOS 
HIJOS 
LEER REIJ! STAS 

1 ACUDIR A LA 
IGLE SI A 

1 

i 
! 
¡ 

E'.x'CL USll,10 

1 ' ¡ " 
i ' 

1 
! 

! 1 ~ 4 " 1 1 

1 j i 

3 5 ¡ ! 

2 2 2. 
1 

'· 1 ., 
1 " 1 
i 

: 
' ¡ 4 2 i '. 

' 
¡ 

¡ 
1 5 2 ! 2 1 

l 
1 

1 

i 3 
1 

¡ 

1 

i 
1 

4 2 

1 
1 
i 

6 
1 

3 1 1 
1 

1 ¡ 

1 

¡ 3 1 o 

i 
i 

5 ! 1 3 1 1 ! 

1 
1 

i ' 

i 
; 

2 1 2 i 
; 

1 

4 4 1 ' 
i 
! 1 

1 
1 1 1 

1 
i 
! 

1 ! ¡ 

1 1 

: 1 " l ' 
2 4 1 J 

! l 1 
! 

1 



! 
EXCLUSIU O C011P AR!IDO SERUI CIJ DOME SiiCG I 

PROBLEM AS NERUIOSOS 6 4 z 1 
' : DOLORES DE CABEZA 2 1 1 1 1 

TEHSI OH ART ERIAL 2 1 

ANEM IA 1 
--~ 

PR OBLE MAS GASTRICOS 1 2 1 
1 

PROBLEMAS DEPRESI OH 1 1 ~ OBESI DAD 3 i DE 
\ H IPERTENS I OH l. 

SALUD DI ABETES JUUEHIL 1 _J 
Af?ERAmHES 1 ! 
n N$TRLI ALES 1 

CANCER 1 1 

TABAQUISno 2 ! 
PROBLEMAS REUMATI COS 1 

1 

! 
MEHOFAUSIA 1 ' i 
PROBLE MAS FAMILIARES ? 6 2 \ SITUACIO NE S QUE 
EXCESO DE TRABA JO 1 2 1 ! 

PROPI CIABAN 
PROBLEMAS ECO NOMI COS 5 ' 1 LOS MALESTARES 

1 RELA CIO NES SEXUALES 2 1 1 

~ CONSULTAS AL MEDICO 3 4 2 

COHS~L !AS AL 1 2 
PSlC LOGO 1 

PLATI CAS CON AnlGOS 1 1 2 2 ! 
Y/ O FAMILIARES 1 1 

SITUACIONES QUE 
AUTO-MEDI CACIOM 2 

ATENUABAM Y/O 
ACTIVIDADES MANUALES 1 1 

ELIMINABAN LAS 
ACTIVIDADES 

MOLESTIAS RELIG IOSAS 1 1 1 

miulDADES 1 1 

DOM STICAS 1 1 _. 

COMPRA DE 11ERCANCIAS 1 

llER TELElllSI ON 1 



Gráfica PROBLEMAS DE SALUD MANIFESTADOS 
POR TODAS LAS AMAS DE CASA 
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HIPERTENSION P.AEUIYlAT IC08 ALT .MENSTRUALES P.DE MENOP"-USI"- DEPRESION 

TENSION ARTERIAL OBESIDAD ANEMIA CANCER 

AMAS DE CASA 

.. TOT. DE LA POBLACION 

Gráfica Que muestra la frecuencia de los srntomas referidos como 
problemas de Salud en la poblacl6n total de las amas de casa 
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Graflca 2 SITUACIONES QUE PROPICIABAN LOS MALESTARES 
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- ·.j •• ~· · ... • .) .~~~~ .. · . .... i ........................ 

EXCESO DE 
TRABAJO 

PROBLEMAS 
ECOl'JOMICOS 

AMAS DE CASA 

.. TOTAL DE L/POBLACION 

Gráf i ca que representa la frecuencia de las sltuaclónea que 
propiciaban los s(ntomas referidos como problemas de salud 

• CAUSAS NO ESPECIFICADAS 
- Relaciones Sexuales 

- Organlcas 
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Gráfica 3 SITUACIONES QUE ATENUABAN O ELIMINABAN LOS MALESTARES 
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al al con 
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medl- de dedes dades Tele- dadas 
caclÓn mercanc(as Manuales Rel !glosas v lslón Dome'stlcas 

AMAS DE CASA 

.. TOTAL DE L/POBLACION 

Gráfica que mue·stra la frecuencia de las Sltuacto'nee que atenuaban o 
ellmlneban las si tuaclónes referidas como problemas de salud 
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Gráfica 4 SITUACIONES QUE PROPICIABAN LOS MALESTARES 
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PROBLEMAS 
FAMILIARES 

.. T.D. Exclusivo 

EXCESO DE 
TRABAJO 

, ---·
PROBLEMAS 

ECONOMICOS 

:~ /: ::::>/: 

OTROS: 
ORGANICOS/ 

REL.SEXUALES 

~ T .D. Compartido k> A Serv.Domestlco 

Muestra la frecuencia de la altuaclónes propiciatorias delos malestares on 
las tres categorías de ADC clas111cadas en función de la realización de su T .D. 
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Grallca~· RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES 
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Problemas 
Referidos 

a los Hijos 

Problemas 
en Aelaclon 
al Conyuge 

SI tuaclon 
Economice 

Problemas 
Referidos a la 

Unidad Domestica 

.. T.D. Exclusivo ~ T .D. Compartido f<U 'H Serv.Domestico 

Graflca que muestra la frecuencia de los problemas referidos en 
las relaciones tamlllares y sociales en las tres categorlas de ADC 
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Gráfica ,.. 6 ATENCION PERSONAL 
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Ar reglo Personal Compra de r0pa 

.. T.D. Exclusivo ~ T.D. Compartido 

Gráfica que muestra la rrncuencla de las modalldaLies referlcbs 
de la atención personal en las tres categori'as de ADC 
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Graflca '1 PROYECTO DE VIDA 
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'>'Bienes Materiales 
Trabajar fuera del nucleo 
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.. T.O. Exclusivo ~ T.O. Compartido lnrn+I Serv.Domestlco 

Gráfica que muestra la frecuencia en que se orienta el proyecto de vida 
de las tres categorías claslflcadas de las ADC en funcl6n de su T.D. 
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Gráfica 15 DESCANSO Y RECREACION 
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Gráfica que mues:ra la frecuencia de las actividades referidas 
como descanso y recreación en las tres categorías de AOC 
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Gráfica ·· 9 PROBLEMAS DE SALUD MANIFESTADOS 
COMPARA.C ION ENTRE LAS 3 CATEGORIAS 

DE AMAS DE CASA (REALIZACION DEL T.D.) 
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Problemas de Salud referidos por las ADC 
en funclon de la reallzaclon de su T.D . 
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- T.O. EXCLUSIVO 

AMAS DE CASA 

~ T.D. COMPARTIDO l / t d SERV. DOMESTICO 

Gráfica que muestra la frecuencia de los srntomas referidos como problemas 
de Salud en las 3 categor(as claslflcadas según la realización del T.0 . 
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Gráfica fo SITUACIONES QUE ATENUABAN O ELIMINABAN MALESTARES 
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Grfilica QUI:) muastra las frecuencia s de las sltu'.lc l<fnes que 13!lmlr.aban o etenuaban los malestares 
ref9r ldos por la s tres categorlás clasl fl cadas de AOC erfuncl 6n de su trabeJo domestico - -l 
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A~A DE : A. 'i A f\ o. 5 

UA TOS Lit:r,c.kALlS 

t::dad: 32 a ños, E. L. iv.il: ~asaoei, t.col;oridad: Leer y escribir, L]:! 

gar de origen: Dolores rl. Gto. Hesidencia: U.f. lJcupaci6n: Aí.JC • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Parentesco: 

Edad: 

E sr:ol ar id a r' : 

Ocupaci6n: 

Ingresos: 

E. Civil: 

Residen c ia: . 

Cónyuge 

4 2 ¡¡. 

Hijo 

13a. 

I n gen i e ro Se c • 

Ing. Indus ;; rii1l 

lt a riab.!.e 

Casado 

D.f. u. f • 

Hijo 

6a. 

Prim. 

fl. f • 

Hija 

4e. 

Prl".-escolar 

l.I . F • 

S6lo el ::6n ¡ u '.) !" contri buye e n la ec o no :11ia fam i ., i ; r • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ~ ........ . ... . 
Insl"r c i ú n Laboral del c6ny~l_9!.: P.A. (profes~o~i~t-. a~ald~jado) 

Composici ó n rle_E2rer, te~: Unic ac' e , t en c i¡¡¡¡ 

Ciclo vital de la fa ~ il i a: t.xpans i ón 

Carecteristicse de la ur idad oom~s : ica: La \ivi~r~a qur hahitan

es par t e d ~ una vecin rl ad hab i t ada po r fa ~iliare • . ~el c ónyug~, el 

dep;ir t a m!"nto es pec.¡ue rí o, sólo cue n ta con c.; os ha bitaci c. n1·s gran-

d es qui" son utilizadas d~ c ocina-comeco r y la rec~m2ra, cuenten

con los serv i cios de infrae s tru c tura básica, mue bles r.e UEO c o-

mGn co r o con apara t os ele c trodo m ~stic o e. 

Las a .-: tivi r ac:'e !> dor:i~ s ticas son c ompartid2~ er. tre el fl:.iC .:L.~~

otros miembros d!" la tamilí~. 

¿1 trabajo dom~stico es p~rcibico como le contrspart~ n ~om-

plemento c el trabajo realiza uo fue r a ¡;e lé! un..i.ciac por !"l cf.í r'Yl ' 9~, 

ew funcam en tal, en tant a per111ite ~·l renair.1Ae11to de los dembs, sin 

embargo es m~s pesado, rutinario y fastiti u so, pero si ~e ~e~e -

organizar no es un problema. Ln su caso, considera ~u~ s~ oroan! 

za con los dem6s miembros de la fami~ia p~ra reaAizarlo, e pessr 

de Esto a ella le toca lo m~s pesado y de~a s ra~2ble cnmo ~ l t ~ 0pr 

que lavar la ropa y hac l" r la co ::o i c a. ll t r zb;o¡jo crno¡j: ;: tico I! " s í-



no es oroblema, sino la forma en que lo rea l iza, e~ una rle sus ~ 

presiones diarias , ~n tanto q ue vive con la fa milia de s u c6n vu

ge y en ocasiones tienr. q ue adaptarse a los demás. Por ejemplo, 

cuando va a l avar tiene que ester pendiente para ganar los lava

deros. Ha habido ncaeiones en que se levant 6 de madrugada para -

adelantar su trabajo, ~sto lo ha hecho sin percatarse de la hora 

que es, por lo que sus familiares la llaman loca. 

Su j ornad a de trabajo inicia d esde muy temprano, 5 a. ~ . parR

no tener que ~onvivir con los demás, sus ratos libres son cuando 

s a le a la calle, cuando lleva a sus hijos a l• escuela, o va po r 

el •andado, en esos lapsos es que programa sus actividades y pie~ 

se en los problemas de l a familia, ésto lo hace dur~nte el tra-

yecto - o ae sienta en algGn parque, o entra a una igleaia, cuene 

do est6 dentro de la casa el tiempo libre lo utiliza para reali

zar casas que est6n pendientes, como doblar la ropa,ypplaochar.-

Por la misma situación en que vive le disguste lavar la ropa, 

hecho que la pone nervi o sa, le dan éics en la cara ( menciona -

que es debido a que tien ~ que levantar~e muy temprano, casi no -

duerMe por estar pendiente ~ e que tiene que despertar). 

De los problemas que más le afectan son los GLe tiene con la

familia de s u esposo ( vive en casa de su eu~gra, cuñadas y tioe), 

con eetos no tiene relaciones, se siente deprim~da, piensa que -

debe salir de uhi lo m6e pronto, cu~ndo e s tá muy presionada sale 

a la calle para olvidarse de todo, acude a las grandes tier.dee -

para distraerse y compra algo, aunque no sea necesario, pero la

hace sentir bi~n. 

En cuanto a sus perspPctivas sir·nte GUe n J ha l ogrado t odo lo 

que quisiere, le gust a ría estudiar la primaria, hecho que le ~·

aver9uenza principalmente ante sus hijos, puea la limita cuando

quiere ayudarlPs ·en sus t areas y ante el circ u lo de 5 ue amista-

- ~ s , porque la mayoría t i ene estudios. Su esposo se niega a que

esturlie la primaria abierta argument•ndo que no ea necesario, que 

ella es int ~ ligente y no lo necesita, ella piensa que ~l lo di~ 

ce por ~ue rs muy celoso, otra de sus as p iraciones es t~ner un -

180. 



trah?.jo fu~r?. rle lrt cas rt y 51'r indep~ndiente, tl'nr una casa pro

pirt, cr~" 4u" si hu hil'rrt estudiado posiblement!" yrt ht ;hil'ra aban

donarlo a su 1'5~050 y si' hu u i~ra inrlepenmiz ~ ro. 

Su trabajo es vrtlorarlo "n la casa, pero consi r era qui' l'l tra

bajo rle su "SPD50 l'S mis valioso, ya que ~l aporta el dinero . 

En cuanto a su estRdo de salud, reci~n casaca adquiri6 la di~ 

bl'tes juvenil, ha ten i do problemas en sus embarazos, l'n dos OC8-

siones perdi6 el producto y actu~l ~ ente tiene problemas m"nstru~ 

les, contínua~ente acude al ginec6logo y no le ha detectado pro

blema alguno, problemas que el m~dico diagn6stica de origen n!'r

vioso, consirll'rando qu" debe consu!tar un especialista (psic6lo 20 ) 

que le ayudt" a rl'solver sus problemas familiares, ya •: u!' no ti~np 

un buen manejo de la situaci6n. Oltimamente ha sido llam a~2 par

las profesores de sus hijoa varones, ya que estos pre s entan pro

bll'mas rl!' conducta en lR escuele, el mayor ha sido e~puls~do c~

varias Vl'C!'S y el Menor se ha negado a trabajar !'n la e~cu!'la. -

Al mayor le han realiza do !'studios de valoraci6n pR i col6qica, "l 

psic6logo ml'ncion6 que su hijo refleja los problemas ~" ella y -

le pidió que no fuera tan protectora con ellos, que los rll'jara-

tomsr sus decisiones. 

Otro di' los aspectos que le hubiese gustado disfrutar fue su

juventud ye que se cas6 muy j6ven, a veces piensa que se ml'r~c!'

otro tipo de vida, m6s de lo que tien e , una de s us virtudes ~s-

que siempr" qui"r" superarse. 

OBSERVACIONES1 Una vaz qwe se di6 por terrainada la entrevista, -

ella continu6 hablando de ~u vida pasada, relat6 su inf~ncia, -

problemas con la medre •-1• que le tiene rencor por qu" maltre-

tebe a su padre, a ella y a sus hermanas, hubo lap5os de tiernpo

en que se puso a llorar. 

Al comienzo de la entrevista se mostr6 dispu~eta e hr.blar, p~ 

ro con cierto nerviosismo. El tiempo utilizado fue de tres horas. 

l Al. 



AMA UE Cli .A t ia. 15 

DATU :) Gt NdlA LES 

1 p ::i. 

Edarl: 54 ill'los, E!!tado civil: Divorcii1da, Eecolr.ridad: Primari;:¡, 

Luqar di'! origen y ReeidenciA: Estado de M~xico, Ocupaci6n: Ama-

di'! Ca!I..,, 

................................................................ 
P•rl'!nteeco: Hijo Hijo Hijo Hija 

E.dad: ?6 s. ?? ii. 20a. 15a. 

EecolaridAd: Prepar&toria Profesional Prepara+:oria Secundaria 

Ocupar.ión: Estudiante E~tudiante E!!tudiante Eetudi,,.nte 

lnc¡reso5: 

L Civil: Soltero Sol t .. ro :..ioltei·o Solt"ro 

Re!!irlencía: Edo. rle hExico Edo. de MExi1:0 t. cr;i. de 'x i c o 

S6lo se incluyeron datos de loe miembros que viven en la unirlad 

dom~9tica, el tot¡¡l rle hi j os eo n 11, los ~u,. viv .. n Vuera son 103 

que sostienen la unidad domEetica, ei~ndo los anic~~ ingr~so~. 

Composición de parentesco: f¡¡milia nuclear 

Cialo vital de la familia: Ree ~ plazo 

Características de la unidad do ~ ~stica: Lii Ci1S6 qu~ hn t it ~ n es -

propjednd r!l'!l a ma di'! casa, cuenta co ~ loe el'!rvici o s rle inf rA .. s-

tructura b~eica, mul'!bles y aparatos el,.ctr~dom~~tic o5 di'! uso co

mún. 

U1 reillizaci6n del trabajo .1!!.~~sti!:_!?_ re~!._!!~l2 ~ ·:-~.~!!._~~2~ s 

De las actividarles que rea l iza en lil css3 tortas 1,. a0rar!An, s 

son importantes, a veces si se fastidia, p~ro considera que de -

todas maneras lo til'!ne qui'! hacer. A Vl'!ccs ~i l~ ~ustsrfP tra•?-

jar ful'!ra, pero a su edad no sabe en qu~ podr í a, sus hijos lo~ -

Ce5edos la ayudan económicamente, son sus anicos in~r~3oq, por -

~eo es qui" le gu~taria trabajar para no d~pend .. r ~~ ~ i l G~, vs -

que r,u e xesposo ~6lo pasa une p'"n5i6n par<i l~ h.;i, jc m~· n'.lr, 

Al t~rmino di'! sus •ctividad~s dom'~ticas, ~e Don~ a arreglar 

111 rop;:¡, riñeea a su p~rro, al que sus hijc~ no q •.!i1'rl"r~ , " v~rl"''3-



VI" l~ t• l • vi r, i~n ~i -~ q ,.. son p ~l ículn r, r e 2 c ~ i6 n , n o l• gueter 

la s no v ~ : ~ ~ . o s i no , SRle R pla t ic 2r con sw s ~•c i nAs o c on el-

rGn hi j o ~u • va y R R v i r,itn rla. 

F. l trAh a j n rlo m ~stico si•mpre lo ha r•ali 7Mrl o ca s ? rl R o no , •s

tfln im r ort¡¡¡ntl", q u!" rle imli 'l inars c sin hcicl"rlo, cómo :1o d rf¡¡¡ est;:¡r 

una casR, sabe que es p t"sarlo pt"ro no dej¡¡¡ de ser necl"sar i o. L,. -

gusta hac!"rlo •lla sol H, nu nca le h a pareci r o 4ue su s hi j os lo -

ha~r=tn, m~no~ lo~ v arnr- -~, ~1 t rat <1¿ e ~ ~ l e Cd : • r.c e ~ r n r P. .lo~ -

hombr•s sólo pariil las muj eres. 

Cu a n do vivía con su eso o so, siempr,. se prencu pH b& pe~ ü U~ le s 

c osas estuvi!" r an "'" ord e n, cuando el l l e g a u 2 e • tra baj Fr ~ e fi j ! 

ba !"'n t o .~o, no 11" c:i us ti'! ha •l d •sorden, en .•se +;_;_¡on;p o :;;~ ~ !"ll ti" -

presio na r<a, ah nr a c, u• j B no !"s t.S. , na sa l • po r que ·; i nu• hpc il"ndo 

las cosas c om o si el fu e ra a llegar en cu a l y ui ~~ mo~ u ~ + a, a ,o" E

que es libr• va no sabl" qu~ hiilcl" r con el ti em:i n _l.;,. l~ !'ob "'" • 51 1 ~ 

hi j os l• d i c en qu,. se de rliqu!" a pas ea r, p• r o • ll~ 1 • n i" ~ ª• c"~ 

sirl,.s:e r• c; u !'l"p'J nsa bil irl i'l r' los hijo s que e ~i: ér 30.,. trr o :; , ·: u?rir' o 

!"llos trabaj•n y S I" cas • n habré t erm i nado su tra t ~ J~ rl e r a~r~ , y 

que ñGn así le gusta r í a se gui r vivien~o pare ellos. c u ~ r ~ o su ~ 

otro s hi j os la inv i t 2n a salir l ~ ha c e, pero anrl ñ pr~ocupa~a oc 

lo qu• s• que d an •n Cñ s e, no hay quien les hag e lR = o ~i da, n i -

quien lQ~ ati,.n rl a. 

En ~ u &r r ""glo per'l o nal s6lo le import r. l" !':a r lic,pia, ya r o l• 

intl"rl"~a Vl"St i rse o ~ aquillars~, iil su ed~n Clial~u i er cc 'l a ~s b u~ 

nñ, por eso ha tenido muchos problemas con S L; S hijo'l, ell as ll"-

regalan ropa, zapatos y no se loe pone, ya no tien!" s e n t irlo ~i 

no va a riir,, Gn lado, f'l ejor guerd a lo qu" le r "'i;a l il n , cor.~ i d•r11 

que ya !"st• vieja y aca b&da. 

Nunca ha tr a ba j ado f u~ ra de la ca s a, co nsidera ~ue el t~abajo 

que re a lÍ7ii en le c asa ee val ic!l o, su trab ;;1 .io "'" v a lor,. r! o '101' la 

famil i R. :: on la fa ic ilia no tiene proble'"le ~; , di!!C •J°!: "n rilr¡unas ""'

Cl"'l pe r'J d!"n t rri rle lo normnl, por .:i ue no !ir. pu!" rl e l" s tar 1'elir 't l1 ·· 

rlo !"l t i • rn r o. A~nra til" re m ~ s liberta r rl e hfi c •r l~~ c oeR ~ q c ~ - -



qu i ~re, no hay qui~n la vigil~, antes vivi• presionada, no ~e ~ -~ 

tía tranquila, los únicos pro b lema~ son con sus h i jos que qui~r ~ ~ 

que salga a nasear, que se distraiga . 

De las co s as que ha l o g rado es ha ber e s tudiado un curso ~obre 

mecánica, ~sto lo loqro despu~s de su divorcio, p~ro ye no pue~~ 

ejercerlo no tiene fuerzas pare ello, ya nadie quiere a un treh~ 

jador nrande y menos a ella que es mujer, ahora lo que le aueta

ria estudiar ' ee electricidad e inglés, pero le de pen a por su -

edad, y lo que mÁs le preocupa es el bienestar de todos sus hi-

jos. En cuanto a la 'salud considera que está bien, sólo tien~ -

probl~~as de hipertensi6n que es debido a los problem a s que ~ a -

paeéldo. 

DBSERV~CIO N ES: Durante le entrevista estuvo presente, una p~r s o

ne que actuaba como observadora del desarrollo de la entrev i sta, 

para detectar posibles errores que no fueran percibidos. 

Estando presente también una de las hijas del ama rle c~ s a que 

vive fuera de la unidad dom~stica, al mencionar que la entrevi~

ta había terminado la h i ja comenzó a relatar lo que ella ha ~ ia -

percibido de su madre d i jó que su madre ha estado sufriendo a 

raíz de su divorcio, é~ t e fue debido a eu últi ~ o ~~barazo, se p~ 

so mal por su edad y al sometaree a ser operada para no embara-

zaree, su par.re se enojó y l~ pidió el divorcio, él no quería -

una mujer que no le servia para nada, ésta ~ituaci6n trajo pro-

ble~a~ • toda le familia, todos l• han apoyado,-es por eso qu-. -

eu "'ª"''ha ~estedo 11uy triste sólo ae ha . encerrado. al cuidado de

loe hijos que ~etan sol t eroe, ye no ee preocupa por ~u ~rreclo-

personal, sólo s~ p r eocuoa por su perro, lo cuira co~o s i~u~rP -

otro de sue hijoe, ella y sus hermano~ han tratado de conv~n--

cerlR que se vaya ~e vacacionee, pero se n i ega a cAus a rr. ~ u~ - 

aón tien~ que cuidar a loe solt~ros, cuando ya no son uno~ n i r os 

sin embargo loe treta como ei lo fuera. Durante el relato de l• 

hija el ame de csea se pueo a llora~, sólo movía la ceb~za p fir

rnativamente. 

La entr~vi~ta rlur6 como 2 horas. 



AMA DE CASA ~o. 18 

DATOS Grn lRAL ES 

Edad: 33 Af'los, lstado civil: Casada, Escolaridad: Educadora, Lu

gar de origen: D.f., tlesidencia: ldo. de MExico, Ocupeci6n: Ama

de casa • 

• l .............................................................. . 

Pario,ntesco: Cónyuge Hijo Hija Hija Hijo 

Edad : 40 Arios 16 Af'los 9 Años 7 Aí"los 5 Af'los 

Escolaridad: r-1edicina Vocacional !-'rimaría Primaria 

Ocupación: M~ ' ico Estudiante é:studüinte Est u diante 

Ingresos: 10 Salarios m~nimos aproximadamente. 

E. civil: Soltero 

Residencia: Edo. de M~x. Edo. de M6x. tdO. de Mt§x. 

................................................................ 
Inserción laboral del cónyuge: P. A. ( profesionista asalariado) 

Composición de parentesco: familia nuclear 

Ciclo vital familiar: Expansión 

Características de la unidad domt§stica: La vivienda 4ue habitan

es case sola, propiedad de la familia, cuenta con los servicios

de infraestructura b6sica, muebles y aparatos electrodomEsticos 

de uso com(jn, 

EL trabajo dom~stico es realizado por el ama de casa y el servi

cio dom~stico remunerado ( dos veces por semans). 

l A": . 

Considera que el trabajo que realiza en el hogar es importante 

pero es cansado, a pesar de que e ella la ayudan dos veces por -

semana, no le es suficiente, de todas manera• tiene que hacer -

las cosas, vigilar que todo marche bien, le gusta que todo est~

impecable, esa es una de sus manías, la limpieza, el orden en t2 

do. Ella es responsable de lo ~ue pasa en el hogar, por lo que -

tiene que ester presente. é veces les su~taría trabajar fuera, -

pero eso implicaría desc uidar • la familia, y e su e&poso no le

agrad~rie que ella trabajara fuera. Le agradaría que sus hijos -

le a y u d aran con el trabajo de la casa o q~e al ~enos v a lorar~n -



por sus hijo5, tiene que superar sus problemas. 

En cuanto a su salud considera 4ue no estA muy bien, es n•r-

vioea, eiemp r e est~ preocupad~ por algo, en los primeros a~os de 

su matrimonio tuvo problemas en cuanto a la adaptaci6n, no sabia 

que h?cer, la cocina fue uno de sus grandes protlemas, todo le -

salia mal, su suegra es una excelente cocinera, y por eeo se pre2 

cupaba, la cabeza le dalia frecuentemente, su esposo le mandó a 

realizar algunos estudios, y no tuvo nada, sólo era mi~raMa, por 

lo que le mand~ron calmantes y una cieta balanceada, eso fue la

que la controló, tambiEn comenz6 • fumar en exceso, principal--

mente cuanco estaba nerviosa, aun no lo puede controlar y el en

cierro la pone mal, cesi no va al mEdico, su esposo le atiende-

cualquier problema. 

De eoltere deseaba un buen matrimonio, tener hijos, que todo

fuera de maraville, de todo eso nada se ha cumplido, todo ha si

do diferente, m6s real de lo que imaginaba, ahora lo que desea -

es ver crec~r a sus hijos, llevarse bien con su esposo, que no-

fuera tan posesivo, y algo aunque parezca imposible a trabajar-

y continuar estudiando. 

Algunas veces ha deseado el divorcio, llevaree a ees hijo~ -

con sus papás, est~ ~egura ~ue si lo hiciera ellos la apoyaa, , -

pero despuEs oienea que tiene que poner lo mejor de su parte, -

trptar rle sobr~llevar la situación, no pelear y discutir, pu~s-

no por no controlarse haga cosas de las que tenga que arr•pentiL 

se, cree que su matrimonio esti bien con la elección que hizo, -

cree que todas las familias tienen problemas y que la euya no ee 

tan complicada, todo se puede arreglar. 

CBSERVACID~ES: En eete caeo se llevaron a cabo doa entrevistas, 

la pri•era fue de 2 hora• y la segunda de 40 •inutos, durante -

~lla estuvo fumando cigarro tras cigarro, continu~rnente pregunt~ 

ba si no me estaba faatidiando con sus quejae, e incluso mencio

nó que tenia lae menee frias • Al final de laa entrevistae dio -

las gracias por ~er escuch~da. 



lo qui" hace, nnc ' .il" se lo t0ma en cu ent e;, lo ven como su o::iliqrr: irin 

paf !ll'r l? m?dre, incluso le ex.i.9l"n cu a n rio al r10 '"'º l'! st. á l_ i sto r: o

mo lo qui · ren. E.n sus til"m :, o s :..i :... r ~s SI" ' '" c icil R tejt"r, ;. r re c-lar 

l?. ro p il, torio a ~ ¡ uello que e s t;; pendiente, n o disponl" r .. ci ías li

: re!I, siempre til"ne alguna actividad 'iue realiz"r, '" ' :,. -·ás no se

!lil"nte tranquila cuan d o 11ale a l a calle s iempre e11tá preocupada

de que algo pueda suceder en le casa, .. e pone ans i osa, no ¡¡nda -

con sl"~u r irl ad , constantemente t il" n ~ 4u e e s t ar llamando por tl"ll"

fono r nra ver como andan lAS cosas, no le gu 11ta ae jar a su s h ; jos 

solos, y tienl" temor de que !IU esposo llame a lR casa o llegue--

y no la en~uentre, l"SO l a ar.gu11tia rem asiado, por lo q ue n r ocura 

s alir lo meno!! que se pul"da, pues se !liente ~ ulpable ne no estar 

or .. !lente "!n la ca!ls y de n o atenderlo s, t od o el día ;- nda con re

mor~i ~ i l"ntos, Sus 6nicos paseos son ir a vis it ar a su fa~il iR y-

a la ~ .. c u e sro 110, con e s tos no SF lleva bi en, si e~ pre ha t e r. i~ o 

problemas y su e sp:i so no s e lleva Lien c o n s u f:;mi liii, por lo e: 

~ ue me j or n a v~n a nin g6n l ado. Je v~ c acione s es raro ~ ue salgan, 

su es po 110 µ refiere quedarsl" en la c asa ue s c a nsanco, no le g usta

salir. 

Su ~!pecto fís i co lo c ui da mucho , le gu11ta and a r ar r egl ad a, -

ma qu illarla y vestida aunque no salga a n i ng ún lado, ejercicio!! -

no re r liza pues con el trabajo de la casa es suf i cientl", dieta 

no lleva ninguna. Consider¡¡ que su aspecto ea a ~ rada b le, arll"m~s

su esposo 11" ha dicha que se ve bien. 

Los problema!! que tiene con au familia son a causa del hi

jo mayor, ~ate e!I higo del esposo en au primer matrimonio, por -

lo que hay fricci~nes, com o que El no la quiere y ella si, p-ro

no como a su s hijas, a pesar de ello no hac ~ distincion~!I, a to~ 

dos loe trata igual. Siente que no es bu en a madre, no es ~uy afes 

tiva y es una de eu!I mayo res preocupac-ones, considera sue propo~ 

ciona los cuidados fisico11, pero afectivos siente ~ue no, otro

de !IUS problemas son con !IU suegra que continuamente la esta mo

leet~ndo, lii hace s~ntir mal. ~unca ha pensado en divorciarse --

. 1 7 . 
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